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IntroducciOn 

Este trabajo versa sobre una discusiOn que tuvo lugar en el marco 

de la XXVI Legislatura del Congreso de la Union, bajo las 

presidencias de Francisco Madero y Victoriano Huerta, sobre la 

posibilidad de instaurar en M~xico un r~gimen parlamentario de 

gobierno. Los parlamentaristas fueron tachados desde entonces de 

conservadores. Esta, sin embargo, es una manera simplificadora de 

entender su propuesta. Creo que seria m•s ~til considerar!;; 

de~tro de la discusion sobre los sistemas pol1ticos que surgib de 

la revolucibn (para ser m~s preciso, do~de el fermento pol1tico 

que precediO a la ~!tima reeleccibn de Dlazl, sin sujet;;r la 

expl icaciOn a 

promotores. El 

las intenciones sociales sostenidas por sus 

perfil social de ~stos sblo interesa, para los 

efectos de este trabajo, en la medida en que revela como las 

educadas clases medias urbanas creyeron posible su ascenso 

pol1tico a trav~s de un sistema que debla dejar de lado en l;; 

pol1tica los conflictos armados -protagonizados entonces por 

campesinos y soldados analfabetas- y privilegiar las pol~micas 



ventiladas a través de la prensa. El tema del parlamentarismo, en 

efecto, no tuvo repercusiones importantes mAs al IA ~e Jos medios 

urbanos y no se reflejo nunca en modificaciones a 1 a 

Constitucibn. 

Hombres como Querido Moheno, Nemesio Garcta Naranjo, Emilio 

Rabasa, Jorge Vera EstaMol, expusieron en estos primeros ahos una 

visibn de Ja revolucibn como movimiento incontrolado de las 

masas, que en su b~squeda de derribar un régimen, por cierto ya 

caduco, excedieron Jos limites y las condiciones de su 

participacibn normal en Ja polltica. Para ellos, el problema no 

era tanto satisfacer las necesidades de esas masas como evitar 

que en Jo futuro los conflictos en Ja élite dirigente tuvieran 

que resolverse mediante nuevas apelaciones a el las. Manifestaron, 

por lo tanto, una gran confianza en las posibilidades de Ja 

publicidad para convertirse en el terreno bAsico de la actuacibn 

polltica. La prensa, Ja tribuna parlamentaria, Jos libros de 

actualidad fueron medios privilegiados. Como Ja confrontaclbn que 

transmitieron ponla en juego las mismas instituciones pollticas 

seg~n las sancionaba Ja Constitucibn, las cti.maras del Congreso se 

convirtieron en el Jugar mAs importante de Ja discusibn, ya que 

era ahi donde ésta podla tener efectos en las instituciones. 

Se trataba, en fin, de un grupo que fue marginado del 

movimiento revolucionario y de los grupos armados, no sOlo por 

sus filiaciones ideolbgicas y sus ideas reformadoras. La 

participacibn de algunos de ellos en el gobierno de Victoriano 

Huerta y el exilio que la mayorla sufrib después de la calda de 

éste, Jos han situado en un espectro del panorama polltico que 
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fue parcialmente olvidado por la historiograf1a de la revolucibn. 

Pero es importante revisar su empeno en hacer de Ja pol1tica una 

actividad para 

actividad cuya 

ciudadanos letrados, urbanos y propietarios; una 

br~jula debls ser la opinión póblica, cuyo signo 

tenla que resultar necesariamente ajeno a aquel de los que 

empunaron las armas o aconsejaron a los caudillos; una actividad 

que tuviera por teatro principal la tribuna de 

diputados. 

la cAmara de 

Valen, primero, algunas aclaraciones. La !ntenc!bn de poner 

juntos a congreso y revolución, que denuncia el titulo de éste 

trabajo, no debe ser entendida como la simple contraposicibn o el 

enfrentamiento de dos ideas sobre la validez de los 

procedimientos pollticos. El ~nico propbsito es el de conocer el 

papel que tuvo la cAmara de diputados -o que se pensb que debla 

tener-, frente a los cambios politices iniciados por la calda del 

porfiriato. Al decir congreso me refiero en particular a la 

cAmara de di?Utados, ya que fue en ella donde se registraron las 

ideas y las discusiones mAs importantes, en la reflexibn que tuvo 

lugar alrededor del problema planteado por el nuevo paisaje de Ja 

polltica en México. 

A lo 

el poder 

largo de la historia del pals desde su independencia, 

legislativo ha tenido un lugar de importancia en el 

planteamiento y la resolucibn de los conflictos pollticos. Sin 

embargo, a pesar de su tebrica situacibn de igualdad con respecto 

al poder ejecutivo Cpor lo menos en la doctrina expresada por las 

diversas constituciones liberales>, una historia de conflictos 



muchas veces resueltos por las armas y por diferentes 

concepciones de la representatividad social lo ha desplazado a un 

lugar en realidad secundario. Serla posible remontarse hasta las 

Cortes de CAdiz en 1612: al 11 inician tanto una tradicibn de 

congresos constituyentes gue se corrigen sucesivamente, o gue 

adaptan las instituciones a las correcciones impuestas por la 

los 

las 

Sin 

realidad, como una marcada preocupaciOn de todos 

participantes en la pol 1l!ca del pals por convertir a 

su participacion. asambleas en escenario privilegiado de 

embargo, en este trabajo me limitar~ a senalar las premoniciones 

de muchos de los problemas de la XXVI Legislatura en los 

congresos de la ReptJbJ ica Restaurada, entre 1667 y 1876 <en 1. b>. 

Ese antecedente, de importancia no desdenable en la calda de 

D1az, permitirA definir en una perspectiva histOrica Jos alcances 

posibles del congreso, tal como se dibujaban en las ideas de Jos 

primeros diputados de la era revolucionaria. 

lo relativo a la idea de parlamentarismo -gue Tambi~n en 

resultb central en Ja 

propia responsabilidad 

reflexibn de estos diputados sobro su 

en ese momento axial de la historia del 

pa1s-, debo aclarar gue no la 

precisos contornos, definidos 

emp 1 ear~ 

en el 

como una nocibn de 

marco de 1 derecho 

constitucional. He preferido establecer una mlnima 1 ista de Jos 

pa1ses, las instituciones y las circunstancias a las gue se podia 

estar haciendo referencia cuando en Ja XXVI Legislatura se dec1a 

"parlamentarismo" <en t. al. Si esta tesis no se ! lama 

"Parlamentarismo y revoluciOn" es precisamente por el carActer 

problemAtico del primer t~rmino. Decir congreso sirve mejor 
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porque al nombra a la instilucibn pol!tica identificada con el 

poder legislativo, cuya extracciOn y facultades determina la 

Constitucibn, y bJ significa tambit.n la asamblea deliberante que 

enmarco la actividad de personajes y grupos de primera 

importancia. 

Con mayor precisiOn, puedo adelantar que decir congreso, en 

este trabajo, es hacer referencia al problema politice de 

rescatar, en esos momentos de vertiginoso cambio, la importancia 

del poder legislativo en la vida del pals, Un problema tanto mAs 

dificil de asir en la medida en que involucro simultAneamente 

acciones de clara intencionalidad partidista e incluso personal, 

y discusiones que apelaban tanto a esas mismas acciones como a 

principios tebricos y antecedentes histbricos. 

La condiciOn bAsica para que el problema del congreso se 

pudiera plantear en 1912-1913 es la percepciOn del origen 

particular del gobierno maderistn, de su ralz revolucionaria. La 

forma en que habla sido destronado D!az tenla implicaciones que 

llevaban al movimiento de 1910 mucho mAs ali A que las rebeliones 

que poblaron el siglo XIX hasta que el mismo Porfirio acaudillo 

la t.iltima. Se trataba -nadie lo nego, aunque se intento 

atenuarlo- de una revolucibn completa en los usos que se 

consideraban legitimes hasta entonces para di~imir los conflictos 

y dar continuidad al poder pt.Jblico. Con el la se introducla un 

cambio para el que pocos estaban preparados, y uno de los motivos 

de este trabajo ha sido encontrar las formas diferentes en que se 

trato de explicar la revoluciOn y, por consecuencia, extraer de 

el la los principios de una nueva legitimidad. Las ideas sobre la 



revoluciOn van juntas, a veces pareciera que arrastran, 

ideas sobre el congreso. 

a las 

Parlamentarismo y revoluciOn no forman una oposiciOn que 

ponga en contacto toda la superficie de las dos ideas, puesto que 

no son conceptos analogables. No se trata de dos paradigmas sobre 

los metodos la acciOn polltica. La relaciOn, establecida en la 

discusiOn que este trabajo intentar~ describir, es mültiple, 

generalmente indirecta: a veces un rechazo, a veces una 

atracciOn. Puedo decir que la investigaciOn inicia 1, sobre el 

debate en torno al parlamentarismo, me llevo a buscar, aunque sea 

como puntos de referencia, e 1 trazo de las ideas en mov im i en to 

sobre la revoluciOn, que en esos momentos empezaban a ser un tema 

central para la pol!tica en Mexico. 

La propuesta parlamentarista no prospero, pero supo dar alguna 

bata! la, en las voces de distintos personajes. Este hecho ha 

coincidido con la posterior evoluciOn institucional del pa!s para 

relegar el asunto del parlamento a un lur,ar menos que secundarlo 

en la historia contemporAnea de Mexico. La idea misma de la 

revoluciOn constituye el nücleo de este olvido. 

La lucha popular armada es el aspecto con mayor frecuencia 

destacado en toda narraciOn del periodo revolucionario. Sus 

actores, individuales y colectivos, son el objeto de estudios que 

buscan su situaciOn social y en ese sentido, sus motivaciones. En 

consecuencia, la revoluciOn fue entendida desde un primer momento 

de acuerdo a modelos que privilegian la comprension de los 

eventos pol!ticos <en su forma-militar o civil> a partir de la 
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atribuciOn de significado a dichos eventos segtin un esquema de 

!ntencionalidades sociales. Revolucionarlo y ant!rrevoluc!onario, 

progresista y reaccionario, son los t~rminos en que se ha movido 

dicha explicaciOn, prolongando la oposiclOn d<? liberales y 

conservadores que caracterizo el siglo XIX, y estableciendo todo 

un sistema de atributos sociales y economices que, en bl tima 

instancia, empobrecen la comprensiOn cultural de los distintos 

participantes en la amplia recomposiciOn polltica sufrida por el 

pals durante el perlado. Las investigaciones de Luis Gonz~lez, 

J ohn Womack, Jean Meyer, H~ctor Aguilar Camln, Friedrich Katz, y 

Franpois Xavier Guerra, 1 entre otros autores, la mayorla 

publicados a partir de 1 a d~cada de 1 os se ten ta, han demostrada 

la inconveniencia de limitarse a dicho esquema. 

El hecho de que las facciones que resultaron victoriosas en 

la revoluciOn mexicana hubieran contado con respaldos masivos o, 

m~s bien, hayan adoptado para sl las demandas que motivaron el 

alzamiento de grandes sectores de la poblaciOn, es relacionado 

causalmente con la acentuaciOn ~el presidencialismo en la 

constituciOn de 1917 y la consolidacion del sistema politice 

corporativo en la d~cada de los treinta. Como consecuencia del 

acceso al poder politice de Carranza, la ConvenciOn y, en menor 

medida, Madero, e 1 uso dado a las instituciones pollticas 

plasmadas en la constituciOn de 1857 se modif icO para dar paso a 

gobiernos sostenidos por apoyos populares y armados. Esto 

• Me refiero sobre Pueblo er1 vilo !México, El Colegio de México, 1968, 418 p.) 1 Zapata y la revolución 1exicana 
(México, Siglo XXI, 1969, 443 p.) 1 la cristiada !Mexico, Siglo XXI, 19731 3 v.l, la frontera nó1ada !México, 
Siglo XXI, 19771 450 p.) La guerra secreta en Héx1co lMé::ico, ERA, 19851 2v.) 1 y Hexico: del At:tigua Régi1en a 
la Re1•oluci6n !México, Fondo de Cu! tura Económica, 19881 2 v.) 1 respectivamente. Para facilitar la 
identificación de las fuentes, pondré la ficha completa la primera vez que cada obra y posteriormente, a 1enos 
que se indique lo contrario, utilizaré el apellido del autor y el titulo abreviado. 
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significo una nueva concepciOn de la legitimidad del poder 

pol!tico, y un desafio nuevo a las ideas constitucionales del 

liberalismo, que Dlaz habla ido vaciando de contenido resl, si 

bien respetando en Ja medida de Jo posible sus aspectos formales. 

La constituciOn de 1917 presento modificaciones, propuestas por 

Carranza, que reforzaron las atribuciones del poder ejecutivo, y 

significaron una importante correcciOn al liberalismo de 1857. 

Esto podrla 1 leva a relacionar con excesiva faci J idad las 

propuestas institucionales contrarias a esa tendencia con 

adhesiones ideolOgicas supuestamente contrarrevolucionarias. 

AtribuciOn que habr!a causado -a reserva de una crltic<> m~s 

extensa de Ja historiografla sobre el tema- el olvido del estudio 

de Ja discusibn polltica durante el perlado revolucionario, con 

toda Ja variedad de medios, hablantes, argumentos y discursos que 

estuvieron en juego. 

En consecuencia, Ja difundida corriente de opiniOn favorable 

al parlamentarismo como sistema de gobierno ha sida en cierta 

fo.rma olvidada por las interpretaciones de Ja revoluciOn 

mexicana, en la medida en que velan en el procesa iniciado en 

1910 un camino inevitable hacia el fortalecimiento del Estada 

presidencialista <por ejemplo, La Jdeologla de Ja Revolución 

Nexicana, de Arnaldo COrdava, o El partido de Ja revolución 

institucJonaJJzada, de Luis Javier Garridol2, 

La motivaciOn inmediata de Jos partidarios del sistema 

• Arnaldo C0rdova1 La ideolog/a de la Revolución Heücana. La foraación del nuevo régiaett, tia. ed. 19731, 
México, D.F., EP.A-Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional Autonoma de Héxico, 1985, 508 p.¡ 
Luis Javier Garrido, El partido de la revolución institucionalizada IHedío siglo de poder polltíco eri Héxico.J. 
La for1aciór1 del nuevo estado 11928-1945! 1 México, Siglo Veintiuno Editores, 1982, 380 p. 



parlamentarista fue la pro><imidad de la guerra civil <segtJn era 

vista por esos grupos Ilustrados urbanos), que consideraban causa 

de anarqula social y polltica, graves p~rdidas materiales y la 

formacion de un r~eimen 

basaba en la indebida 

polltico cuya creciente 

particlpaclon polltica de 

fortaleza se 

los grandes 

sectores rurales levantados en armas. Esta particlpaci!!>n en la 

pol1tica desafiaba, en primer lugar, las concepciones vigentes en 

el porf !riato sobre la necesidad de que dicha actividad tuera 

e><clusiva de ~lites ilustradas <los "cientlficos" serian el 

ejemplo mbs alto de un modelo m~s extendido) y, en segundo lugar, 

la idea universalmente aceptada de que la paz y el orden eran 

requisitos indispensables para el progreso del pa1s. 

Esta oposicion a las formas de legitimidad "viciadas" 

(derivadas de 

percepcion de 

los movimientos 

los procesos 

populares), se relaciona con la 

revolucionarios como fenbmenos 

puramente destructivos, dedicados a derrocar un orden de cosas 

envejecido pero incapaces de plantear alternativas viables en 

cuanto a sistemas de gobierno. Tal idea nace de una lectura de la 

revolucion francesa de 1789 que Ja caracteriza por los excesos 

jacobinos. La analogla entre ambas revoluciones fue utilizada por 

varios de Jos principales involucrados en la dlscusibn sobre el 

parlamentarismo, y contrastada con Ja evolucion diferente seguida 

por Inglaterra en sus instituciones gracias al poder del 

Parlamento. Aparte de las calificaciones, la propuesta pol1tica 

que se pueda entresacar de estas Ideas de los parlamentaristas 

se finca en la concepcion com~n durante el gobierno de Madero de 

que la revolucion <movimiento armado) ya habla cumplido su 
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cometido <puramente negativo) y que era llegada la hora de darla 

por concluida, para instituir un nuevo r~gimen pacifico. Incluso 

el obregonismo 1 1 ego a compartir e 1 intertis en el 

parlamentarismo, preocupado como estaba por iniciar una 

reconstruccion economica del pals. 

Para entender un poco mejor las implicaciones de esa 

propuesta y las ideas pollticas con las que iba asociada, habrla 

que mostrar los principales rasgos de ia comprensiOn polltica de 

sus mtis notorios exponentes. Fueron hombres que miraron surgir un 

movimiento de rebelion de envergadura sin precedentes, caer un 

r~gimen cuya 

nuevo grupo 

estabilidad se crela consolidada, y establecerse un 

las principales dirigente, y que registraron 

caracterlsticas de su mirada: los modelos a que recurrieron para 

entender tan grandes cambios 

revolucion francesa de 1789); 

<entre los que destaca el de la 

las comparaciones que hicieron 

entre los sucesos de M~xico y los de otros paises <generalmente, 

Estados Unidos, Francia e lnglaterral; su puesta a prueba, ante 

esos sucesos, de los esquemas utilizados durante el porfiriato 

para comprender la evoluciOn poiltica del pa.ls <el positivismo, 

el cientificismo, la tradicion liberal mtis pura, el 

conservadurismo). La revoluciOn, por el contrario, se fue 

formando una idea de s! misma en la que la respuesta a las 

demandas populares se consideraba un requisito para el triunfo, y 

la sucesiva llegada al poder de diversos grupos <maderismo, 

carrancismo, obregonismo, callismo, cardenismo) era entendida por 

cada uno de ellos como un radicalismo mayor que el anterior. Luis 

Cabrera fue uno de los formadores de esta imtigen. A partir de 
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esta idea de la revolucibn que se justifica a s1 misma, tratar~ 

de establecer la respuesta de los hombres que la vetan desde una 

situacion de menor compromiso con el maderismo, posiblemente con 

mayores vtnculos con el porfiriato, pero no por ello menos aptos 

en su inteligencia del presente. 

Es posible afirmar que el limite de la influencia de la XXVI 

Legislatura como experiencia parlamentaria se encuentra en la 

Soberana Convencion Revolucionaria y en la XXIX Legislatura bajo 

el gobierno de Obregon. En Aguascalientes, e 1 tema de las 

posibilidades revolucionarias de la asamblea adquiere un nuevo 

sentido al ser enarbolado por algunos sectores revolucionarios, 

especialmente por vil listas y zapatistas. A el Jos se acuso de 

intentar, luego de su ruptura con Carranza y Obregon, establecer 

un régimen parlamentario. En diciembre de 1921, e 1 Partido 

Liberal Constitucionalista intento hacer modificaciones a la 

constitucion en un sentido similar. En el enfrentamiento con 

Obregon que se dio simultaneamente, su derrota Jo fue también de 

la Oltima propuesta de reformar la constitucibn en un sentido 

parlamentarista que conto con un importante apoyo en las clmaras. 

Durante el periodo 1913-14, la revolucion se caracterizo por 

una lucha militar de Llpo convenclonAI y por la falta de una 

organizaciOn pol1tica como el partido Antireeleccionista. Después 

de la disolucibn del Congreso en octubre de 1913, la oposicion 

legal ceso prlcticamente. Era una "paralizacion de la vida 

pol1tica" que dejaba al ejército como la unica forma de canalizar 

11 
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los talentos y las ambiciones. 3 Paradojicamente, fueron sendas 

asambleas las que buscaron establecer una legitimidad def lnitiva 

para la facc!On triunfadora, y es en las afirmaciones 

program~ticas en torno a el las donde puede encontrarse el rastro 

del interlls por establecer <o nol el predominio o Ja mayor fuerza 

del Legislativo. 

Poco despulls del cuartelazo de febrero de 1913, el Plan de 

Guadalupe formalizaba la rebeliOn de Carranza contra Huerta 

desconociendo su poder y el del Legislativo y el Judicial de la 

Federac!On. "Considerando que los Poderes Legislativo y Judicial 

han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos 

constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y 

antipatriOticos procedimientos."• 

Ante la inminencia de la ruptura entre Vil Ja y Carranza, 

tras la calda de Huerta, el Pacto de TorreOn establecio reformas 

al Plan de Guadalupe, que determinaban la convocatoria a una 

ConvenciOn "que tendra por objeto discutir y fijar Ja fecha en 

que se verifiquen las elecciones, el programa de gobierno que 

deberan poner en practica los funcionarios que resulten electos y 

Jos ciernas asuntos de interts general". La Convencibn estarla 

formada por delegados nombrados por los jefes militares 

constitucionalistas, "a razOn de un delegado por cada mil hombres 

de tropa".• El compromiso condujo a la integracibn de la Soberana 

ConvenciOn Revolucionaria. 

3 KATZ, La guerra secreta ... 1 t. I, p. 180-181. 
• Planes políticos y otros docu1entos, ta. reimpresión de la la. ed. de 1954, pral. de Manuel González Ra~lre: 1 
sel. y trad. de textos de Lilia Dlaz, Héxico, Fondo de Cultura Económica, 1974 (en adelante se citará como 
Planes pol/ticosl; p. 137. 
• Ibid., p. 157, 



Un esfuerzo de concil!aciOn 1 levado adelante por Obregon 

produjo un documento dirigido a Carranza por bl y Vi 1 la, en 

septiembre del 14. Aunque bste no significa m•s que un intento de 

fijar las condiciones bajo las que serla factible una 

reconciliaciOn entre Vil la y el Primer Jefe, resulta interesante 

por el car•cter meramente instrumental que en su plan otorga a 

las C•maras Federales y las Legislaturas de los Estados: aprobar 

ciertas reformas que ya se establecen en el documento.• Es 

evidente que resulta contradictorio fijar de antemano el 

resultado de las labores de poderes soberanos; en este caso 

simplemente indica que, de acuerdo con la lOgica que para 

entonces habla adquirido la revoluciOn, la soluciOn de los 

conflictos no pod!a encontrarse en las deliberaciones de una 

asamblea sino en la fuerza de las armas. 

Carranza desconocio la autoridad de la ConvenciOn cuando 

bsta se identifico con la facciOn vi 11 ista. En las Adiciones al 

Plan de Guadalupe, de diciembre de ese mismo ano, Carranza 

formaliza su posiciOn ante la ConvenciOn, destacando la 

anormalidad operativa de la asamblea, bajo el poder de Villa: 

Que, apenas iniciados en Aguascalientes los trabajos de la 
convenciOn, quedaron al descubierto las maquinaciones de los 
agentes vi 11 istas, de amenazas y de pres ion que, sin recato, 
se puso en pr•ctica, contra los que, por su esp!ritu de 
independencia y sentimientos de honor, res! st!an las 
imposiciones que el Jefe de la DivisiOn del Norte hac!a para 
encaminar a su antojo los trabajos de la Convencion. 

Carranza cuidarla de conservar la forma de soberan!a para 

las asambleas legislativas, pero mantendrla de hecho sus 

atribuciones de facto como legislador revolucionario. En esta 

• lbid., p. 194. 
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caso, las objeciones del Primer Jefe tienden a demostrar el 

carActer reaccionario de Villa a partir de su versiOn del 

programa de reformas que busca implantar la RevoluciOn, Vi 11 a_ 

quiere reestablecer el orden constitucional, y con el lo impedir 

que durante un periodo de "Gobierno Preconstitucional", el Primer 

Jefe "se ocupara de expedir y poner en vigor las reformas por las 

cuales ha venido luchando el pals desde hace cuatro anos", 

emitiendo leyes a partir de facultades "preconstitucionales" 

extraordinarias y como parte de "la nueva lucha que va a 

desarrollarse".• Entre las mismas Adiciones se expone el 

procedimiento para volver al orden constitucional: el Primer Jefe 

se reinstalarA en la ciudad de México, donde tomara el caracter 

de Encargado del Poder Ejecutivo, y convocarA a elecciones para 

el Congreso de la Unibn. Al Congreso rendira cuentas y "sometera 

las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lucha, con 

el fin de que el Congreso las ratifique, enmiende o complete, y 

para que eleve a preceptos constitucionales aquellas que deban 

tener dicho carActer, antes de que se restablezca el orden 

constitucional".ª Aunque se le guarda cierta consideracibn 

mediante la formula "ratifique, enmiende o complete", el Congreso 

de la Unibn enfrentarA hechos practicamente consumados, con una 

legitimidad extra-legal revolucionaria que sOlo podra sancionar. 

Esta serla la norma de su procedimiento, dos anos después, ante 

el Congreso Constituyente de Querétaro. 

La Soberana Convencibn Revolucionaria siguib una evolucibn 

diferente y se caracterizo por propuestas mucho mas radicales que 

7 /bid., p. 161. 
• lbid., p. 163. 



las del carrancismo, que nunca llegaron a ser impuestas 

plenamente. En el "Programa de reformas polltico-sociales de la 

revoluciOn aprobado por la Soberana ConvenciOn Revolucionaria",· 

fechado el 18 de abril de 1916 en Jojutla, Morelos, establece el 

art1culo 33: 

Adoptar el 
Reptlblica. 

Y el 36 

parlamentarismo como forma de gobierno de la 

Suprimir el Senado, instituciOn aristocrAtica y conservadora 
por excelencia.~ 

El 14 de septiembre de 1916 en el Decreto que reforma 

algunos art1culos del Plan de Guadalupe, firmado por Carranza, se 

establecia que el Primer Jefe convocarla, "habiendo triunfado la 

causa constitucionalista", a la elecciOn de un Congreso 

Constituyente, cuyo criterio de lntegrac!On tambi•n se establecla 

en el Decreto. Debido a la necesidad de contrarrestar la 

legitimidad que sus adversarios pudieran extraer de las 

actividades de la ConvenciOn, el texto destaca la plena soberan1a 

del Congreso Constituyente y, en consecuencia, la legitimidad de 

sus resoluciones. Dado que las reformas que del Congreso emanaran 

tooar1an a "la organizaciOn del Gobierno de la Repbblica", y no 

tendr1an plena validez antes de establecerse en el texto de la 

Cons ti tuc i On 

el Onico medio de alcanzar los fines indicados es un 
Congreso Constituyente por cuyo conducto la Nac!On entera 
exprese de manera indubitable su soberana voluntad, pues de 
este modo, a la vez que se discutirAn y resolverAn en la 
forma Y vla mAs adecuadas todas las cuestiones que hace 
tiempo estAn reclamando soluoiOn que satisfaga ampliamente 
las necesidades p~blicas, se obtendrA que el r~gimen legal 

• /bid., p. 126. 
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se Implante sobre bases sOlldas en 
breve, y en t~rminos de tal manera 
atreverti a impugnarlos.'º 

tiempo relativamente 
legltimos que nadie se 
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Las modificaciones a la ConstituclOn de 1857, advierte, no· 

afectarl'ln lo esencial de sus fundamentos liberales, pues 

reconocerl'ln la divisiOn de poderes, Ja soberanla que reside en el 

pueblo; sOlo se buscarA purgar a Ja Constitución de obscuridades, 

huecos, contradicciones, producto de los errores o las 

desnaturalizaciones a que las hayan sometido las dictaduras 

pasadas. 11 Se establece en el decreto ciertas limitaciones al 

funcionamiento del Constituyente, que lmpedirlan que sus 

atribuciones fueran mbs al JA de las ya muy amplias de hacer una 

nueva constituciOn: 

El Congreso Constituyente no podrl'l ocuparse de otro asunto 
que el indicado en el art!culo anterior; deberA desempenar 
su cometido en un perlado de tiempo que no excederA de dos 
meses, y al concluirlo expedirA la ConstituciOn para que el 
Jefe del Poder Ejecutivo convoque, conforme a el la, a 
elecciones de poderes generales en toda la Rep~blica. 

Terminados sus trabajos, el Congreso Constituyente se 
di sol verti. u 

Carranza presento un proyecto de reformas que, si bien fue 

ampliamente discutido en algunos aspectos, tocantes sobre todo a 

la propiedad y el trabajo, no fue modificado de manera importante 

en su tendencia a aumentar las atribuciones del poder Ejecutivo. 

Al presentar su proyecto de reformas a Ja Con!:::tltucion, el 

caudillo constitucionalista expreso conceptos sobre el 

parlamentarismo que pueden considerarse signarlan la posterior 

evolucion de la discusion sobre las instituciones politicas 

mexicanas, y que confirman la permanencia de la dlscus!On 

IO !bid., p. 199-201. 
11 !bid., p. 201. 
12 !bid., p. 202. 

• 
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expuesta en este trabajo. Emplea el dudoso argumento de atribuir 

una herencia presidencialista al Constituyente de 1857: 

El Parlamentarismo se comprende en Inglaterra y en Espana,· 
en donde ha significado una conquista sobre el poder 
absoluto de los reyes; se explica en Francia, porque esta 
NaciOn, a pesar de su forma republicana de gobierno, estA 
siempre influida por sus antecedentes mon~rquicos; pero 
entre nosotros no tendrla ningunos antecedentes y serla, 
cuando menos, imprudente lanzarnos a la experiencia de un 
Gabinete d~bil, cuando tan fAcil es robustecer y consolidar 
un sistema de gobierno de Presidente personal, que nos 
dejaron los constituyentes de 1857. 

El ~!timo acto del parlamentarismo del que dispongo de 

informaciOn comenzo el 1~ de diciembre de 1921, cuando el 

diputado Ignacio Borrego presento un proyecto que modificaba 22 

articulas de la ConstituciOn de 1917, apoyado por las firmas de 

noventa diputados. Las reformas determinaban que el presidente 

fuera elegido por la cAmara de diputados, que ~sta pudiera ser 

disuelta por el ejecutivo con acuerdo del Senado, e introducla el 

pue~to de "jefe de gabinete" y un n~mero determinado de 

ministerios cuyos titulares fueran responsables ante el congreso. 

En su exposiciOn, Borrego ataco duramente al gobierno de Obregon 

y en especial a su posible sucesor Calles, y defendio el 

parlamentarismo como una forma de gobierno mAs adecuada par& 

g&rantizar Ja estabilidad que el pals requerla despu~s de la 

revoluciOn, y que los gobiernos emanados de ella no hablan 

logrado consolidar. La propuesta desato una breve pero intensa 

pol~mica. Querido Moheno fue uno de los participantes, desde las 

pAginas de El Universal, en las que critico algunas 

caracterlsticas de la iniciativa <como el hecho de que no 

eliminara el sufragio universal>, aunque se adhir!O a su 

intenciOn parlamentarista. 



18 

Aparte de la pol~mica, que ilustra la permanencia del tema, 

el asunto surgiO de un enfrentamiento del Partido Liberal 

Constitucionalista con el presidente Obregon, y se resolvib en el-

marco de la consolidaciOn de la autoridad del sonorense. El 

ataque que el proyecto constitula fue acompa~ado con intentos de 

interpelaciOn y de fiscalizaciOn de la administracibn del 

ejecutivo en los ferrocarriles. Emilio Portes Gil y Luis Lebn, 

entre otros, contraatacaron el 22 de diciembre, con acusaciones a 

secretarios del gabinete de ObregOn que eran simpatizantes del 

PLC. Aunque el bloque formado por los liberales 

constitucionalistas era mayoritario en un principio, la fuerza de 

la contraofensiva obregonista fue disolviendo su unidad, y luego 

de sesiones plenas de golpes y balazos a cargo de las respectivas 

porras, el 30 de diciembre quedo elegida una comisibn permanente 

presidida por Portes Gil y con mayor1a oficialista, y el proyecto 

de Borrego murio En los cajones de la comisiOn. 

Ese fue el intento m.;.s directo que tuvo lugar en la et.mara 

de diputados de establecer un r~gimen con cierto parecido al 

parlamentarista mediante reformas a la constitucibn. La victoria 

sobre el PLC de la coalicibn del Partido Laborista Mexicano de la 

CROM, del Partido Nacional Agrarista y del Partido Nacional 

Cooperatista, todos del lado de Obregbn en ese momento, explica 

que la intentona parlamentarista fuera atacada por "retrograda" y 

"claudicante", etiqueta que ha sabido adherirse durante bastante 

tiempo a los adversarios del crecimiento del poder presidencial. 
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Fuentes e lnvestlgaciOn. 

El material de este trabajo es, por lo tanto, la discusiOn entre·, 

el r~gimen parlamentario <la posibilidad de su instauraciOn, sus 

connotaciones sociales y pol!ticas variables y permanentes, los 

argumentos puestos en juego y la forma en que fueron usadosl y la 

revoluciOn (seg~n era comprendida en esos momentos tempranos). He 

intentado distinguir, hasta donde fue posible, los elementos 

"teorices" involucrados (relativos al derecho constitucional en 

Mllxico y otros paises, a las distintas modalidades de legitimidad 

pol!tical, de las derivaciones del discurso con referencias m~s 

inmediatas, que sítu!ln esta discusíOn en la lucha de partidos y 

facciones. La divisiOn de los capitules y sus secciones muestra 

esta intenciOn, pero es imposible a veces no repetir textos o 

hechos importantes desde las dos perspectivas. Mientras en los 

planes y manifiestos politicos hasta 1912 he intentado localizar 

la mayor o menor atención prestada al tema del congreso, en los 

hechos y las situaciones que rodean los trabajos de la XXV! 

Legislatura puse m!ls atenciOn a mensajes concretos, intenciones 

mAs o menos evidentes, en relaciOn con grupos o personajes on 

actividad. 

De todas maneras, mAs que una rigurosa reconstruccibn 

histOrica, este es un intento interpretativo, por lo que al 

seleccionar las fuentes fue necesario privilegiar la diversidad 

antes que el detalle. La Historia de la CSmara de Diputados de la 

XXVI Legislatura Federal compilada por Diego Arenas GuzmAn13 trae 

13 Die90 Arenas 6uzGán, comp., Historia de la Cá1ara de Diputados de la XXVI Legislatura iederal. La revolución 
tie11e la palabra (t. la !VI y La contrarre1•olución en el poder <t. V y VII, I~ ed., México, Talleres Gráficos 
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los discursos y las sesiones mas importantes de la XXVI 

Legislatura, por lo cual puede considerarse <dentro de los 

condicionamientos materiales de este trabajo) de equivalente· 

valor que el Diario de Jos debates de Ja C~mara de Diputados. Las 

selecciones documentales impresas, como los Documentos históricos 

de Ja revolución mexicana recogidos por Isidro Fabela,•• las 

Fuentes para Ja historia de Ja Revolución Hexicana de Manuel 

Gonza Jez Raml rez'º y Planes poi J ticos y otros documentos,'" ft1eron 

uti I izadas en lugar de archivos y periOdicos por las mismas 

razones. Podrlan haber sido de gran utilidad archivos como el 

Espinosa de los Monteros, el de Bernardo Reyes, el de Francisco 

I. Madero, el Carranza, los Libros copiadores de Madero y el Ramo 

GobernaciOn del Archivo General de la NaciOn; y publicaciones 

periOdicas como El imparcial, La Nueva Era, El Pals, La Nación. 

Esto hubiera permitido precisar muchas relaciones personales y 

descubrir 1 a intensiOn de muchas actuaciones en la tribuna, 

ademas de dar la necesaria comprobaciOn a la hipótesis que 

relaciona estrechamente prensa y parlamento en la vida polltica 

del maderismo. 

No obstante, he tratado de mantener un mlnimo equilibrio 

dentro de la diversidad que permitiera, por lo menos, percibir la 

presencia de un problema en distintos lugares, y su estudio mas o 

de la Nación, 1961-1966, 6 v. En adelante se citará coM Historia de la Catara de I!lputac'os. 
1 • Isidro FABELA, Docu1er1tos histórico¡; de Ja revolucibr1 texicana. Re1•o!uci/lr1 y Reguer1 1aderi!'ta, México, 
Fondo de Cultura Econó~ica, 1964-19651 5 t. y Revolución y réguen cor.stitucionalista, Hé~ico, Fondo de Cultura 
Económica, 19601 5 t.; En adelante se citarán como FABELA, RevoJucrtln y Regi1en taderista y Re1•oluciór1 y 
régiten constituciona1Bta, respectivamente. 
•~Manuel 6onzaJei Ramlre,, comp., Fuentes para la historia de Ja Revolución Hexicana, t. IV, Hanif1esto; 
poJlticos í1892-1912J, México, Fondo de Cultura Económica, 19741 685 p. En adelante se ci lar.\ COioo Har.iiiestos 
pollticos. 
•• Planes pollticos. 



21 

menos cuidadoso. Todos los huecos que tiene el presente trabajo 

se pretenden excusar con la esperanza de que lo hecho sea 

suficiente, por lo menos, para indicar la presencia de un tema· 
'" 

para posibles investigaciones. 



Capitulo 1 

a. El parlamentarismo. Antecedentes histbricos. 

Con el objeto de ubicar en un contexto de ideas constitucionales 

y an~ecedentes histbricas el debate que tuvo lugar en la XXVI 

Legislatura, har~ un recuenta de las naciones que formaron parte 

del mismo. 

a.1. La primera de ellas es el concepta de parlamentarismo, 

que en la circunstancia histbrica particular de este trabaja debe 

ser entendido corno el deseo y la propuesta de instaurar en M~xico 

u~ r~gimen de tipo parlamentario. Es importante aclararlo porque 

no seria correcto en este caso hablar de un parlamentarismo 

definido exclusivamente por su reivindicacibn de instituciones 

vigentes, que se encuentre representado en un congreso en disputa 

con el ejecutivo. Estos rasgos, sin duda, estbn presentes. en 

1912-1913: podr1a decirse, por un lado, que durante la Repbblica 

22 

' 
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Restaurada la cbmara• tuvo una relacibn con el ejecutivo muy 

compleja, en el marco de las amplias atribuciones que le otorgaba 

la Constitucibn de 1657; y, por otra parte, durante e 1 gobierno·, 

de Madero se expresaron en las cbmaras corrientes que le eran 

abiertamente opuestas. Sin embargo, a reserva de la importancia 

efectiva Cpor sus resultados o sus posibilidades) que se pueda 

atribuir al parlamentarismo en este periodo, me parece que lo 

correcto ser& limitarse a considerarlo como la expresibn de un 

proyecto, el objeto de una discusibn cuyos referentes no se 

encuentran todos actua 1 iza dos en la realidad del periodo 

maderista; en la mayorla de los casos aquellos se extienden a 

otros momentos y a otros paises, aunque, insisto, tambi~n 

abarcaron acciones tendientes a aumentar el poder de las cbmaras 

con respecto al ejecutivo. Es decir: los hechos del 

parlamentarismo formaron parte del debate sobre las 

instituciones, y no a la inversa. 

Para poder apreciar mejor la amplitud de or!genes y 

naturalezas de esos referentes, en consecuencia, evitaré 

establecer categor!as demasiado estrechas. 

Una definiciOn ~til del parlamentarismo podr!a ser la que 

viene en la Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales: 

Gobierno pür lamentarlo, o gobierno de gabinete, es la forma 
de democracia constitucional en la cual la autoridad 
ejecutiva emerge de, y es responsable ante la autoridad 
legislativa." 

Es to i mp l i ca que e 1 legislativo es el poder supremo, donde 

reside la soberan!a. Las consecuencias generales de esta 

1 El senado fue creado en 1874, hasta entonces sOla habla Camara de Diputadas. 
2 Leon O. Epstein, "Parliamentary Gavernment", en lriterr.ationaJ Er1cydopedia of the Social Sciences, David L. 
Sills, ed., Hacmillan-Free Press, 1968, t. 11, p. 419-425. 
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superioridad Inicial conforman los rasgos esenciales de esta 

definlciOn: la durac16n de un gobierno depende del apoyo que le 

otorgue la mayorta parlamentaria, generalmente la de la c!l.mara • 
\ 

popular. La influencia, adem!l.s, no se da solo en el sentido de la 

elecc!On o reemplazo del gabinete a cargo de la asamblea, sino a 

travl>s de la integraciOn de los miembros del gobierno, que 

usualmente provienen de una mayor1a partidista en el parlamento o 

de una coaliciOn de fuerzas que forman una mayor1a. 

Una votaciOn adversa en el congreso puede significar la 

desintegraciOn del gabinete o la convocatoria a nuevas elecciones 

legislativas. En los paises de rl>gimen presidencial, por el 

contrario, la intervencion del parlamento en 1 a po 1 1 ti ca es 

diferente: producir la legislaciOn que interesa a las distintas 

!!.reas de actividad pllblica y privada, votar fondos, en 

particular, a los programas gubernamentales y, lo mAs efectivo en 

muchos casos, evidenciar ante la opinion pllbl ica la actuacion del 

ejecutivo a travl>s de interrogaciones, interpelaciones e 

Investigaciones.' 

Lo anterior tiene el detecto de parecer· el resultado de una 

serie de deducciones a partir de una premisa, lo que no resulta 

f 1 el a la aparicion histOrica de los regtmenes p~rl~mentarios en 

el occidente moderno. Creo que es mejor seguir la caracterizaciOn 

hecha por Maurice Duverger en lnstitutions politiques et droit 

constitutionnel.• En Duverger puede encontrarse una def inicibn de 

uso, donde se dibujan de una maner·a mt.s dinamica los rasgos 

• Maurizio Cotta, "Parlamento". en Dicczor,ario .Je pollt10, N. Bobb10 y Ni cola 11atteurc1, eds., tr. Jase Ar·icó 
y Jorge lula, Mé~1co, Siglo Veintiuno, t. 2, p. 1167-1180. 
4 OUVERGER, Maurice, Institui1or1s po!itiques et drozt con;titutirnnel, 5a. ed., Paris, Presses Un1vers1taires 
de France, 196(1. 
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·fundamentales del sistema. 

En primer lugar, el r~gimen parlamentario supone un poder 

ejecutivo escindido en dos elementos: el jefe de estado y e~ 

gabinete ministerial. En segundo lugar, los poderes legislativo y 

ejecutivo mantienen en equilibrio: "El parlamentarismo es en 

teor1a un r~gimen de colaboracibn de poderes, dua.lista y 

equilibrado,que se define en esencia por la responsabilidad 

po l1 ti ca de los ministros ante el Parlamento"." El sistema se 

define por la independencia del jete de estado <sea ~ste rey o 

presidente de la rep~blical, con respecto al gabinete ministerial 

y a las cAmaras legislativas. Esto se manifiesta en el carActer 

de la responsabi l !dad del jefe de estado, debida fundamentalmente 

a la naciOn a trav~s de sus electores: no puede ser revocado por 

las ct<maras, goza de irresponsabilidad penal, t..on salvedades 

evidentes. Como consecuencia, todos sus actos tienen que 

rubricados por un ministro, que ser& el responsable frente al 

congreso. 

El jefe je estado tiene cierto poder sobre las actividades 

del parlamento: las facultades de tomar parte en los debates 

<aunque sea a trav~s de los ministros), de promulgar las leyes, 

de participar en su elaboracibn mediante la iniciativa, que junto 

con la de vetar una ley aprobada por las c&maras y regresarlas 

para su modificacibn configuran sus facultades colegislativas y, 

sobre todo, el derecho de resolver la disolucibn de la 

legislatura y la convocatoria a nuevas elecciones. Por su parte, 

5 DUVERGER, lnst1tutions pol1t1ques ••• , p. 188. Le parlementarisme théarique es un régime de callaboration des 
puvoirs dualiste et equilibré, qui se défin1t essentiellement par la responsabilité poli tique des ministres 
devant le Parlement. 
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la asamblea puede formar comisiones para investigar los actos del 

ejecutivo, Interrogar a los ministros y eventualmente concluir 

las interpelaciones con una votacion que entra~a la calda dei 

gabinete, corno censura o corno resultado de un reacornodo de 

fuerzas entre los partidos.• 

En contraposlcion, la responsabilidad de Jos ministros es el 

medio rna.s poderoso de las asambleas para actuar en el ámbito del 

ejecutivo, al demandar explicaciones o influir sobre la polltica 

a seguir en determinado bmbito. El equilibrio que significa la 

combinaciOn de estas facultades corresponde a cierta reparticibn 

de tareas entre los organismos del estado.' Este es un importante 

aspecto senalado por Duverger: el carácter cada vez más tecnico 

de los problemas del gobierno da a los ministros lque cuentan con 

importantes recursos para enfrentarlos) una superioridad cada vez 

ma.s clara sobre la asamblea en las discusiones y en la 

elaboraciOn de los proyectos; "la timidez y la demagogia" del 

parlamento le impiden frecuentemente tomar decisiones audaces 

impuestas por la necesidad, que el gobierno si puede encarar. El 

desarrollo de las cAmaras en Estados Unidos, CIJYO sistema 

constitucional (que se describir.!>. mas adelante) podrlo. 

considerarse el modelo opuesto al parlamentar-t~mo, muestr-a una 

respuesta diferente a esta progresiva especializaciOn de las 

tareas gubernativas. 

La independencia material del legislativo frente al 

ejecutivo es otro aspecto de importancia, que ha sido el centro 

de una disputa a Jo largo del siglo XIX y que constituye un punto 

• lb id. t p. 188-1%. 
7 lbid. t p. 168. 



de tension constante en la relaciOn entre ambos poderes. Al 

principio, el gobierno peseta diversos medíos para dominar al 

parlamento: podta convocarlo o suspender sus sesiones, imponer su 

reglamento interior, nombrar sus com!t~s. fijar su orden del dla. 

Los debates podtan ser mantenidos en secreto, con lo que se les 

quitaba cualquier influencia sobre la opiniOn pbblica.• Aspectos 

operativos que fueron cambiando con el tiempo, pero cuya 

importancia no puede menos que recordarse al observar los 

trabajos de la XXVI Legislatura. 

Por norma general, en el terreno estrictamente pol1tíco, un 

sistema multípartídísta conduce a la preponderancia de las 

c!.lmaras, como en los Paises Bajos, Belgica y los palses 

escandinavos; mientras que el bipartidismo concentra el poder en 

e 1 gobierno, especialmente en manos del primer ministro, como en 

Inglaterra. 

El mismo Duverger aclara, evitando que esta descripcíon 

pueda ser tomada como un modelo abstracto, que la ínterpretaciOn 

francesa cl~síca del sistema parlamentarista es precisamente la 

que lo caracteriza por el equilibrio de poderes, el balance de 

medios de acc!On entre uno y otro poder.• El regimen 

parlamentario, sin embargo, surgiO de la pr~ctica constitucional 

inglesa, entre los siglos XVl I I y XlX, lo que se resume en etapas 

que vale la pena consignar por extenso: 

Originalmente, en efecto, el r~gimen parlamentario es una 
forma de r~gimen mon~rquico, la ultima de una evolucion en 
tres etapas: monarqula absoluta, monarqula limitada y 
monarqu1a parlamentaria. El Rey, al principio dotado de 
todos los poderes, las ha compartido con una asamblea que lo 

• Ibid., p. 146. 
q !bid., p. 26b. 
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limita, y luego ha visto a los ministros responsables ante 
esa asamblea despojarlo de todas sus prerrogativas, de las 
que sOlo conserva el ejercicio nominal: esta bltima etapa se 
dio en Gran Bretana con el advenimiento de la dinast!a de 
Hannover, sin que se le pueda dar una techa precisa. ' 

En Francia se establec!o plenamente entre 1814 y 1840, en 

Belgica en 1831, en los Paises Bajos a fines del XIX y en 

Noruega, Dinamarca y Suecia entre 1900 y 1914. •0 

A cont1nuac10n expondrb las caracterlsticas de algunos 

sistemas constitucionales de importancia para ident! t !car los 

antecedentes que manejaban los parlamentaristas mexicanos durante 

el maderismo. 

a.2. En Inglaterra, como en ningbn otro de los paises que 

ser~n considerados a continuaciOn, el sistema parlamentario es 

con toda claridad el producto de un proceso histOríco complejo y 

largo. Es el sistema ingles el de mayor influencia, no sOlo para 

los diputados mexicanos de 1912-13 1 sino en otros paises donde su 

ejemplo fue adoptado. El primer reflejo de la influencia inglesa 

se encuentra en la const1tucion de 1787 de las colonias de 

Norteamerica, donde se transponla sobre un plan republicano el 

sistema de monarqula limitada, mediante la separacion da poderes 

y el establecimiento de un sistema presidencial. En 1os regimenes 

europeos y las colonias britAnicas organizados en los siglos XIX 

y XX se imito al sistema ingles en una etapa posterior de su 

evoluciOn, en el regimen propiamente parlamentario. 

Las caracterlsticas m~s interesantes del sistema inglbs para 

este trabajo, ser~n expuestas de acuerdo con la descripciOn da 

Duverger, que parte fundamentalmente de una critica a la im~gen 

10 Ibid., p. 191. 
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creada por las malas interpretaciones francesas C la primera, a 

cargo de Montesquieul, para establecer un cuadro comprehensivo. 11 

-La organizacion de los poderes p~blicos ingleses no se 

encuentra en un texto escrito. La constituciOn se ha ido 

definiendo en una serie de leyes ordinarias, reg 1 arn;;ntos, 

prbcticas y costumbres no codificadas. La violaciOn de estas 

normas puede ser castigada en algunos casos; en otros, soto se 

tratar1a de una transgresiOn de costumbres sostenidas 

tradicionalmente, que no pueden ser sancionadas por la justicia. 

Tal es el caso de la obligacion para el monarca de elegir como 

primer ministro al l!der de la mayor1a en el parlamento. 

-El gabinete es el Organo m~s importante del sistema en la 

actualidad. Su origen se encuentra en el consejo privado de la 

corona, que a partir del siglo XVII comenzo a reunirse sin la 

presencia. del monarca para hacerse cargo de los asuntos 

gubernamentales por ~! encomendados. El primer ministro, cabeza 

del gabinete, tiene una funclon de direcciOn derivada de su apoyo 

partidario, mbs que de normas jur1dicas. Pero la facultad de 

escoger al primer ministro no fue siempre una simple consecuencia 

de la poseslon de la mayor!a por uno de los dos partidos. A 

de los par·tidos mediados del siglo XIX la menor disciplina 

permit!a a la corona escoger entre varios lideres rivales. 

El resto de los ministros son escogidos por el primer 

ministro, y nombrados formalmente por el rey. Deben pertenecer a 

una de las c~maras, aunque los m~s importantes y numerosos 

pertenecen a la de los comunes. El primer ministro no puede 

" !bid.' p. 240-260. 
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pertenecer a la cbmara de los lores, en particular despu~s de la 

reforma de 1911 que disminuyo los poderes de esta camara. Existen 

ministros de diferente categoria, 

incluye secretarios. 

en un sistema complejo ~ue 

-Los ministros son responsables colectivamente frente al 

parlamento, siendo raras las ocasiones en que un ministro no se 

solidarice con la politica del gabinete o viceversa. 

-La corona brit&nica se transmite por.sucesibn hereditaria y 

su prestigio tiene un car&cter peculiar, asociado al consenso que 

otorga la tradicion politica nacional, diferente del de cualquier 

presidente de una repoblica, El rey debe jurar adherirse a la 

iglesia anglicana y es coronado en una ceremonia religiosa. La 

intervencion del parlamento en la sucesibn fue en algon momento 

el punto central de disputas sobre 

continuar con el trono. 

la rama familiar que debla 

-Todos los poderes del Estado derivan de la corona, aunque 

su ejercicio ha sido delegado a diversas instancias, restando 

actualmente sOlo poderes residuales llamados "prerrogativasH 

reales, que comprenden la disolucibn del parlamento, la 

promulgaciOn de las leyes, la legislacion para las colonias, la 

declaracibn de guerra y el reconocimiento de los gobiernos, entre 

otros. Incluso ~stas son ejercidas por decisibn del gabinete, y 

sO!o llevan la firma del monarca. 

-El consejo privado de la corona es un Organo de gran 

importancia honorifica en la actualidad, con unos trescientos 

miembros que 1 levan el titulo "Right Honourable". Aunque tiene 

cierta importancia po l 1tica, siempre es en relacibn con 
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decisiones tomadas por el gabinete. Cumple tambi~n algunas 

funciones administrativas y de reglamentac!On. 

-El parlamento es el conjunto de la camara de los lores y la 

de los comunes que se reane con el rey para tomar decisiones 

conjuntas. Las leyes deben recibir la aprobadac!On del rey, la 

que no ha sido negada por éste desde 1707. La importancia de los 

lores tambi~n ha disminuido mucho en el parlamento, desde las 

reformas de 1911. 

-La ch.mara de los comunes es la parte esencial del 

parlamento. El namero de sus miembros es de 625 y son elegidos 

por voto universa 1, secreto y directo, por cinco anos, aunque 

generalmente no llegan al final de su periodo a causa de la 

pri!lctica de la disolucion anticipada. Hasta 1948, existl11. la 

posibilidad de sufragar en el lugar de residencia, en el de 

trabajo y en razon do los titulas universitarios. El voto 

universal tampoco fue concedido sino hasta fines del siglo XIX. 

La ch.mara elige a un speaker, 1 !amado as1 por ser el 

encargado de exponer a la corona las conclusiones de los debates. 

Su poder es grande en lo relativo a la organizaciOn de los 

debates. Goza de un inmenso prestigio y la tradiciOn impone que 

sea de una imparcialidad absoluta. El votaciOn de las leyes se da 

en varias etapas: primera lectura, que es una simple formalidad; 

segunda lectura y discusibn general; discusibn en comisiones 

donde se examinan las reformas y los detalles; discusiOn del 

reporte de la comisiOn; tercera lectura, en la que el proyecto no 

puede ser debatido mas que en la forma en la que se encuentra. 

Las comisiones no tienen una funcibn particular y son nombradas 



por el speaker, que les reparte e 1 trabajo. No hacen mbs que 

trabajar en función de la discusión que ya tuvo 1 ugar en la 

sesión plenaria, y su relación con las distintas areas -, de I 

gobierno no es directa, aunque los proyectos que se reciben 

generalmente provienen del gobierno. Con el objeto de evitar 

obstrucciones las normas para el uso de la palabra son estrictas. 

-La cbmara de los lores es una de las ()!timas asambleas 

aristocrbticas 

hereditarios, 

existentes en el mundo. Los asientos son 

aunque la mayorla de los miembros son de 

nombramiento reciente, como recompensa a hombres poi lticos de 

renombre. A estos se agregan representantes de Escocia, Irlanda, 

lores vitalicios y los arzobispos mbs importantes. El total es de 

alrededor de 1000 miembros, de los que raramente se reanen mas de 

100. Originalmente sus poderes eran iguales a los de los comunes, 

pero a partir del principio del consentimiento popular a los 

impuestos su 

los proyectos 

capacidad de decisión disminuyo y no pudo discutir 

mas que en la forma en que le 1 legaban de los 

comunes. A partir de 1911 ya no tienen ningun poder sobre Jos 

proyectos de carbcter financiero y en cuanto a los demas sólo 

tienen la facultad de imponer un veto suspensivo, tras del cual 

el asunto regresa a los comunes. La desaparición de esta camara 

ha sido objeto de debate. Los lores tambi~n funcionan como camara 

de apelación on ! o judicial, a. tra'l~S de nueve d8 su5 miembros 

designados ex profeso. 

Una caracterlstica importante ayuda a entender la diferente 

evolución del sistema en Inglaterra, en comparación con otros 

gobiernos democrbticos: 
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El gobierno parlamentario desarrol IO sus caracterlsticas 
esenciales en Inglaterra, antes de la aparlciOn de la 
democracia de masas. La mayor parte de la poblaciOn 
britAnica no tuvo el derecho [de voto] hasta el DTtimo 
cuarto del siglo XIX, para cuando el gobierno parlamentario, 
incluyendo el sistema de gabinete, estaba ya bien 
establecido. En otros lugares, sin embargo, el 
establecimiento de instituciones parlamentarias y la 
obtencion del sufragio universal casi coincidieron. En esos 
casos los resultados no fueron siempre muy favorables para 
1 a estabilidad del gobierno, como !o fue en el desarrollo 
inglbs." 

a.3. En gran medida, el sistema institucional republicano en 

Francia se inspiro en el modelo ingl~s, pero siguio un desarrollo 

punteado desde 1789 por distintas constituciones y distintas 

asambleas, que reflejaban los cambios en las situaciones de tas 

fuerzas po11ticas. La visibn de las sucesivas asambleas 

revolucionarias <desde los Estados Generales hasta la ConvenciOnJ 
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como un proceso de creciente radicalizaciOn, debe estar presente 

al escuchar las opiniones emitidas durante el gobierno maderista 

sobre el aparente aumento del poder del Congreso de la UniOn, en 

particular las de aquellos que vetan en la XXVI Legislatura un 

instrumento propicio para forzar los cambias sociales exigidos 

por la revolucibn de 1910. En El dieciocho brumario de Luis 

Bonaparte, Carlas Marx sintetiza esta imAgen: 

En la primera revolucibn frnncesa, a la dominacion de lo 
constitucionales sigue la dominaciOn de los girondinos, y a 
la dominacibn de los girondinos la de los jacobinos. Cada 
uno de estos partidos se apoya en el mAs avanzado. Tan 
pronto como ha impulsado la revolucibn lo suficiente para no 
poder seguirla, y mucho menos para poder oncabezarla, es 
desplazado y enviado a la guillotina por el aliado m.!ls 
intr~pido que esta detrAs de ~l. La revolucibn se mueve de 
este modo en un sentido ascensional.•~ 

Sin embargo, seria mAs 6ti 1 tratar de establecar primero una 

12 Leon D. Epstein, 'Parllamentary Government", op, cit., p. 420. 
13 HARX 1 Carlos, El Die,iocho Bruurio de Luis Bonaparte, Pekin, Ediciones en lenguas ExtranJeras 1 19iB, p. 38. 



El gobierno parlamentario desarrollo sus caractertsticas 
esenciales en Inglaterra, antes de la apariciOn de la 
democracia de masas. La mayor parte de la poblf!_cion 
britti.nica no tuvo el derecho [de voto] hasta el ultimo 
cuarto del siglo XIX, para cuando el gobierno parlamentario, 
incluyendo el sistema de gabinete, estaba ya bien 
establecido. En otros lugares, sin embargo, el 
establecimiento de instituciones parlamentarias y la 
obtencion del sufragio universal casi coincidieron. En esos 
casos los resultados no fueron siempre muy favorables para 
la estabilidad del gobierno, como lo fue en el desarrollo 
ingll!s,12 

a.3. En gran medida, el sistema institucional republicano en 

Francia se inspiro en el modelo inglés, pero siguib un desarrollo 

punteado desde 1789 por distintas constituciones y distintas 

asambleas, que reflejaban los cambios en las situaciones de las 

fuerzas poltticas. La visibn de 1 as sucesivas asambleas 

revolucionarias <desde los Estados Generales hasta la ConvenciOnl 

como un proceso de creciente radicalizacion, debe estar presente 

al escuchar las opiniones emitidas durante el gobierno maderista 

sobre el aparente aumento del poder del Congreso de la Union, en 

particular las de aquellos que velan en la XXVI Legislatura un 

instrumento propicio para forzar los cambios sociales exigidos 

por la revoluciOn de 1910. En El dieciocho brumario de Luis 

Bonaparte, Carlos Marx sintetiza esta imti.gen: 

En la primera revolucion francesa, a la dominacibn de lo 
constitucionales sigue la dominacion de los girondinos, y a 
la dominacibn de los girondinos la de los jacobinos. Cada 
uno de estos partidos se apoya en el mti.s avanzado. Tan 
pronto como ha impulsado la revolucion lo suficiente para no 
poder seguirla, y mucho menos para poder encabezarla, es 
desplazado y enviado a la guillotina por el aliado mti.s 
intrépido que estti. detrills de él. L¡¡ revolucibn se mueve de 
este modo en un sentido ascensional." 

Sin embargo, serla mills otil tratar de establecer primero un¡¡ 

12 Lean D. Epstein, 'Parliamentary Government', op. cit., p. 420. 
" Hf\RX, Carlos, El Dieciocho Bru.ario de Luis Bonaparte, Pekin, Ediciones en Lenguas Extran¡eras, 19iB, p. 3B. 
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s1ntes!s de las sucesivas situaciones revolucionarias y 

constitucionales. 

Los Estados Generales, convocados por el rey para votar 

impuestos, fueron sucedidos en el centro de la escena pol1tica 

por la Asamblea Nacional en que se er!gio el Tercer Estado el 17 

de junio de 1789. Después del juramento del Juego de Pelota el 20 

de junio la asamblea tomo medidas para impedir al rey que la 

disolviera y se autodenomino Constituyente. La toma de la 

Bastilla el 14 de julio senalb con claridad el car~cter del 

conflicto y la existencia de poderes enfrentados. 

En este punto vale la pena reproducir en toda su extensiOn 

el juicio de don Justo Sierra sobre el Animo de esos primeros 

legisladores revolucionarios, que puede ilustrar el cariz de la 

visiOn mencionada arriba: 

La Asamblea, en medio del enorme ej~rcito de la insurr.:>cciOn 
permanente de Par1s, y casi siempre bajo la presibn de las 
masas exaltadas y de los fanAticos que las guiaban, seguia 
elaborando la ConstituciOn. Los individuos que la compon1an 
eran, en su mayor parte, ideOlogos puros: lo que el 
desenvolvimiento dial~ctico de una idea demostraba, eso era 
lo cierto; nunca se tomaban el trabajo de confrontar sus 
consecuencias con l~ realidad. Lo mismo hab1an sido todos 
sus precursores: todos ten1an confianza ciega en la razbn; 
todos proced1an, como los geometras, deductivamente; por 
ejemplo, he aqui un axioma: "El pueblo_es soberano", y como 
el soberano no puede tener dos voluntades, no puede haber 
dos cAmaras; esto es matem~tico, pero no es ni rea.!, ni 
social. Sin embargo, entre estos ideOlogos habla dos 
corrientes: la que hacia algon caso de la historia propia y 
extrana: esta escuela procedia de Montesquieu y los 
economistas; y la que todo lo subordinaba a la razon pura, 
al derecho absoluto: esta era la escuela de Rousseau. 1• 

Debido a la fuerza de los disc1pulos de Rousseau, la 

DeclaraciOn de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada 

14 SIERRA, Justo, Obras co1pletas, t. XI liistoria Gerieral,ed. Francisco Giner de los R!os, México, UNAl1, 1977, 
p. 516-517. 
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por la Asamblea el 26 de agosto de 1789, establec1o los 

principios de organi2aciOn pol1tica que serian retomados P?~ la 

Constituc!On de 1791: soberan1a nacional y separación de los 

poderes. Esta constitucion establecla una monarqu!a limitada, 

como la que de hecho exist1a desde 1789. Habla una asamblea de 

745 miembros elegidos por un ano, que el rey no podla disolver 

pero sobre cuyas resoluciones podta imponer un veto suspensivo. 

Despu~s de la frustrada huida de Luis XVI, en agosto de 

1792, Ja asamblea tomo todos los poderes. De su seno escogio un 

"Consejo ejecutivo provisorio" que concentro todas las facultades 

ejecutivas. Se convoco a una Convención constituyente que, bajo 

el dominio de los 

julio de 1793, en 

jacobinos, expidiO la Constitución del 24 de 

la que consagro el sufragio universal y 

directo, concentro el poder en una asamblea ~nica y estableció el 

referéndum popular y el derecho de insurrección del pueblo. El 21 

de enero Luis XV! hab1a sido guil latinado. Aparecida a la sombra 

del terror y la amena2a externa, la aplicaciOn de esta 

constitución nunca fue plena. 

En julio de 1794 fue derrocado Robespierre. La convención 

produjo en agosto de 1795 la constitucion de 5 Fructidor o del 

ano J ll, debida a grupos moderados llos "termidorianos"I opuestos 

a jacobinos y monarquistas, que establec1a el voto restringido e 

indirecto, como asambleas un Consejo de Ancianos Icen 250 

miembros) y otro de mayores de 30 anos, conocido como Consejo de 

los Quinientos, que tenla poder de iniciativa. El ejecutivo se 

confiaba a un directorio de cinco miembros escogidos por los 

ancianos de una lista de 10 presentada por los Quinientos, pero 
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que no podlan ser miembros de las c•mara6 ni tenlan facultad de 

iniciativa, y duraban cada uno cinco ano6 en 6U puesto: La 

separaciOn de poderes era rigurosa: Jos directores no podlan 

asistir a las sesiones ni disolver los concejos. La dificultad 

para dirimir los confllclos enlre los poderes y las continuas 

elecciones hicieron del Directorio un periodo inestable, que fue 

aumentando la influencia de los militares, hasta el golpe de 

estado de 18 Brumario <noviembre de 1799> en que Napolebn 

Bonaparte disolvio el directorio y los consejos, e instauro un 

nuevo gobierno que declaraba: "La Revolucion se ha establecido 

sobre los principios que la originaron: la RevoluciOn ha 

ter mi nado". 1~ 

En 1848 se encuentra otro momento del convergencia entre 

movimientos revolucionarios y constituciones republicanas en 

Francia. El levantamiento popular que llevo al derrocamento de la 

monarqula de Luis Felipe mostro su alcance real cuando en junio 

fueron reprimidos los grupos socialistas y obreros que hablan 

formado.parte del movimiento. La ConstituciOn del 4 de noviembre 

se deb!O a una mayorla republicana moderada, qua a la vez buscaba 

proteger a la rep~blica de la agitaciOn popular y el socialismo, 

y :recuperar la herencia revolucionaria de 1789. Para Duverger, La 

democracia en Am~rica, de Tocqueville, tambi~n reflejo su 

influencia en la asamblea, as! como la doctrina parlamentaria 

defendida por los liberales bajo la monarqu!a de julio. El poder 

legislativo era contiado a una asamblea ~nica, elegida por el 

sufragio universal directo para un mandato de cuatro anos. El 

'" !bid., p. 514-537; DUVERGER, InstitutioriS politiques ... , p. 417-430; RUDE, 6eor9e1 la Europa 
re1•olucionaria, 1793-1815, tr. Ramón Garzia Cotarelo, Héxico, Siglo XXI, 1983, p. 214 y 221. 



presidente de la rep~blica tambi~n era elegido de ese modo. En el 

monocamerismo se puede identificAr la tradlclon revolucion7ria, 

como en la instltucion presidencial la influencia de Estados 

Unidos. La separacibn de poderes es estricta: el presidente no 

puede disolver a la asamblea ni l!sta revocar al presidente. Sin 

embargo, la posibilidad de que los ministros escogidos por el 

presidente se dirijan a la asamblea· abrla, en la prti.ctica, la 

posibi 1 idad de un rl!gimen parlamentario.•• Luis Bonaparte es 

elegido el 10 de diciembre junto con una Asamblea de tendencias 

mon&rquicas. En el enfrentamiento que se da entre esos dos 

poderes caen varios gabinetes; el proceso est& marcado por la 

revocacibn del voto universal por la asamblea en 1850 y concluido 

con el golpe de estado de Bonaparte el 2 de diciembre de 1851 y 

la proclamacibn del imperio en noviembre de 1852. 

La situacion no deja de tener interesantes similitudes con 

el proceso de la revolucibn mexicana, aunque la imagen de 1848 y 

sus conclusiones nunca tuvo entre revolucionarios y conservadores 

mexicanos la fuerza de aquella de 1789. Carlos Marx hizo un 

an&lisis que puede ser interesante, como •Jna critica del p¡¡.pel 

desempenado por e 1 parlamento frente al creciente poder 

pres 1 denc i a l. 

Dos datos son fundamentales para entender la interpretacib·n 

de Mar><. 17 El primero es el de la interdependencia del Estado 

francl!s, que se habla desarrollado durante la monarquía de julio 

de Luis Felipe, con la burguesía financiera, preocupada por la 

•• DUVERGER, Jnsti!utions poJitiques ••• , p. 438-39. 
17 El analisis se encuentra en MARX, El Dieciocho Bru1ario... y en la lucha de clases eri Francia de 1848 a 
1850, Beijing, Ediciones en lenguas extranjeras, 198\1. 
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fortaleza y estabilidad del gobierno cuyos valores constitulan el 

grueso de su riqueza. Esta interdependencia, de acuerdo con t1arx, 

1 levaba a ambos a combatir el desarrollo de la opiniOn p~blica y 

torta 1 ecer 1 os med los de re pres l On de 1 Es ta do. E 1 segundo es e 1 

de la penetraciOn que el poder ejecutivo habla alcanzado en todos 

los niveles de la sociedad francesa, "desde sus manifestaciones 

m&s amplias de vida hasta sus vibraciones mAs insignificantes, 

desde sus modalidades m&s generales de existencia hasta la 

existencia privada de los individuos". En el orden impuesto por 

la nueva constitucion, la Asamblea Nacional habla perdido la 

influencia efectiva sobre ese aparato que significaba el control 

del gabinete. 16 Luego de los alzamientos proletarios del 48, el 

rt:gimen parlamentario significaba, ademAs, un sistema abierto a 

la expresion de la lucha de clases: "Cuando en cada manifestacibn 

d~ vida de la sociedad vela un peligro para la 'tranquilidad', 

¿como podla empeharse en mantener a la cabeza de la sociedad el 

rt:gimen de Ja agi taciOn, su propio regimen, &/ régimen 

parlamentario, este rt:gimen que, segtm la expresibn de uno de sus 

oradores, vive en la lucha y merced a la luch1;1.? 111 • Las fracciones 

de la burguesla que formaban la mayorla en la Asamblea 

(legitimistas y orleanistas, "la gran propied3.d territorial y lA 

industria") sut' rlan, en su disputa con el presidente, la 

estrechez del corst: de las reglas republicanas. En la lucha de 

clases que tenla Jugar en ese momento, y de acuerdo con la 

explicacion marxista, esas reglas resultaban un problema de 

percepciOn: 

1• MARX, El Dieciocho Bru1ario ... , p. 60-61. 
1• lbid. t p. 65. 
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hacia falta padecer aquel la peculiar enfermedad que desde 
1848 viene haciendo estragos en todo el continente, el 
cretinismo parlamentario, enfermedad, que aprisiona como por 
encantamiento a los contagiados en un mundo imag!nf.rio, 
privandoles de todo sentido, de toda memoria, de toda 
comprension del rudo mundo exterior. 20 

En junio de 1849 1 os "pequef\os burgeses democratas" de la 

asamblea intentaron una "insurreccion parlamentaria" al buscar 

una censura del ministerio luego de la intervencion del ejercito 

trances en Roma, en favor de la dominacion papa 1. Lci mciyorla 

parlamentaria puso en su lugar a la montana, y decreto. un nuevo 

reglamento "que destruye la libertad de la tribuna y autoriza al 

presidente de la Asamblea Nacional a castigar a los diputados por 

infraccion del orden, con la censura, con multas, con privacibn 

de dietas, expulsion temporal y carcel". 21 

En 1851, al negarse a revisar la constitucion para permitir 

la reeleccion de Bonaparte, la fragil coalición de fuerzas 

burguesas que convivlan en la Asamblea estallo, y se divorcio del 

"partido del orden" que no se encontraba representado en el la, en 

particular la aristocracia financiera.= La prensa burguesci se 

emparenta con e 1 parlamento hurgues como factores de 

inestabilidad {si bien Organos de la dominaciOn de su clase> y 

ambos son victima del partido del orden, que resuelve entregar en 

manos del presidente las complicaciones de esa dominaciOn, 

entrega que caracterizarla el gobierno de Bonaparte. La enorme 

burocracia, el apoyo de 1 eH~rci to y de la masa de pequeños 

propietarios campesinos son los pilares del encumbramiento 

personal del futuro Napoleon 111, los mismos que, siempre dentro 

'º ]bid, p. 93. 
21 MARX, La lucha de clases er. Francia ... , p. 118-119. 
22 HARX, El Dieciocho Bruuario ... , p. 106. 
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del esquema de la lucha de clases como motivo "en tiltima 

Instancia" de esta historia, lo slttian en una posiciOn "externa". 

"El Poder Ejecutivo, por oposlclon al Legislativo, expresa 1 a 

heteronomla de la naciOn por oposiciOn a su autonomia." 

Para Marx, el perfeccionamiento del poder estatal que 

significo la calda del parlamentarismo era parte de un progreso 

de la revoluclOn, que va aislando progresivamente al enemigo, 

hasta reducirlo en el poder ejecutivo. El viejo topo, por lo 

pronto, habla 1 1 evado a la perfecciOn en 1851 al poder 

parlamentario, y lo habla derrocado. 2 > 

El bonapartismo forjo, segun Duverger, la teoria de la 

"apelaciOn al pueblo", que aumentaba el poder del dictador al 

pretender expresar la soberanla popular de manera directa, con el 

plebiscito. El supuesto de este mecanismo es que la voluntad 

general es deformada por el parlamento y los partidos, cuerpos 

intermedios entre la soberanla y el poder ejecutivo. Aunque 

cabria discutir si esta idea no fue forjada mAs bien en los 

Estados Unidc;s, es imposible discutir la influencia de este 

razonamiento en los reglmenes de la época contemporAnea. 24 

La respuesta constitucional a la calda de NapoleOn 111 fue 

la carta de 1875, que establec!a una cAmara de senadores y una de 

diputados, nombradas por el sufragio universal, que eleglan a su 

vez al presidente de la Reptlblica. El Senado tenia un fuerte 

carActer conservador: la duraciOn de los miembros era de nueve 

af\os, la mayoria elegidos indirectamente por comunas rurales, y 

23 lbid., p. 126-127. 
2 • DUVERGER, lnstitutions politiques ... , p. 170-171. El autor hace una referencia sesgada, cama eJempla de 
estas ideas, al gaullisma. 



75 de ellos eran inamovibles. El presidente no tenla gran poder, 

porque todos sus actos ten!an que ser firmados por un ministro. 

Estos eran seleccionados por el presidente de entre l~ mayor!a 

del parlamento, ante el cual eran responsables. El gobierno tenla 

derecho a la d!soluciOn de la c:i.mara de diputados, y esta y la de 

senadores pod!an interpelar y eventualmente revocar a los 

ministros. 20 

a.4. En los Estados Unidos, donde la Constitucibn de 1759 es 

la mas antigua de las escritas en vigor, se puede apreciar como a 

partir de algunas ideas institucionales basadas principalmente en 

la experiencia inglesa, se ha llegado a desarrollos completamente 

originales en la disposiciOn de los poderes ejecutivo y 

legislativo. Segtm \Joodrow \Ji l son, 2 • de la inicial concepcibn 

teOrica sobre la separaciOn de los poderes se llego a una 

participaciOn activa de las cAmaras en el gobierno, lo que acabo 

por distinguir al Congreso norteamericano del Parlamento ingl~s. 

Antes de mostrar algunos aspectos histOricos de la concepcibn del 

poder legislativo en Estados Unidos, har~ una breve reseña de las 

caracter!sticas funcionales recientes de ese sistema, de acuerdo 

a la obra de Duverger. 

Luego de su separaciOn de la metrOpoli, las trece colonias 

norteamericanas se enfrentaron a la necesidad de consolidar un 

poder central que les permitiera hacer frente a las amenazas 

externas, y que respetara sus propias autonom!as, incluso la de 

los estados m:i.s pequeños. La Constitucibn fue una obra de 

------------~-~ 

,, !bid., p. 450-451. 
20 W!LSON, Woodrow, Constitutional govm11ent in the Uriited $tates, New York, Columbia University Press, 19641 

p. 86. 
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compromiso, que establecla un poder federal d~bil. El desarrollo 

posterior del pals ha llevado a una centralizacibn mayor, aunque 

sin que desaparecieran las tendencias autonOmicas. 

En el Congreso es posible encontrar el ejemplo mi!is claro de 

este compromiso. La Ci!imara de representantes se renueva cada dos 

anos, y los representantes se reparten de acuerdo a la poblacibn. 

El Senado se renueva por tercios cada dos anos, siendo la 

duracion de los senadores seis ai'\os. Son elegidos dos por cada 

estado de la Union. La Camara es presidida por un speaker de 

cari!icter mi!is claramente partidario que el ingl~s. y el Senado por 

el vicepresidente. El speaker tenla, como se vera mas adelante, 

la facultad de nombrar a los miembros de las comisiones y, junto 

con el rules commi t tee, un efectivo control sobre el 

funcionamiento de la Ci!imara .. Ambas asambleas cuentan con un 

nomero de comisiones permanentes, dedicadas a asuntos 

especificas, y pueden crear otras para asuntos especiales. Las 

tareas de investigaciOn que pueden 11 evar adelante estas 

comisiones les permiten incluso ejercer cierta critica y alguna 

t arma de contra 1 sobre el Ejecutivo, y en algunos casos sus 

funciones son casi judiciales. Pero e! poder esencial del 

Congreso es el legislativo, que ejerce con gran libertad. SOlo 

los representantes pod!an tener iniciativa en materia de 

impuestos y de el los proven!an la mayor!a del resto de los 

proyectos, aunque 1 uego veremos los cambios que sutrio esta 

norma. El Congreso tambi~n tiene un poder de supervisibn sobre 

los servicios pOblicos y el de realizar un juicio pol!tico (el 

impeachment) sobre las responsabilidades oficiales de los 
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funcionarios federales, incluido el presiden te, a 1 os que puede 

revocar, previa determinacion de la c~mara de repre5entantes de 

que hay lugar para el juicio y reunlOn del Senado aprobando la 

sentencia con dos tercios de sus miembros. El' alcance de la 

sentencia solo puede ser la destituciOn e inhabilitaciOn, a 

reserva de que el funcionario sea juzgado posteriormente conforme 

a derecho. 27 El Senado, por su parte, tiene importantes poderes 

en materia de polltica exterior y a trav~s de la aprobaciOn de 

entre 10,000 y 40,000 funcionarios pablicos cuyo nombramiento no 

est~ previsto por la ConstituciOn. 

El presidente de los Estados Unidos es el Organo que le da 

un car~cter particular a esta Constitucion, que la distingue con 

el nombre de "presidencialista". Su elecciOn se realiza por medio 

de sufragio universal indirecto. Aunque actualmente los 

ciudadanos escogen los "electores" presidenciales, durante la 

primera mitad del siglo XIX eran las legislaturas estatales las 

que designaban a ~stos. El presidente es electo por cuatro años y 

puede reelegirse una vez. La gran cantidad de tareas bajo la 

responsabilidad de la presidencia se organizan partir de un 

gabinete, nombrado lntegramente por el jefe del ejecutivo, aunque 

con la aprobaciOn del senado. La reuniOn de Jos ministros, por lo 

tanto, no forma un Organo con poder de decisiOn y responsabi 1 idad 

propios, sino que se encuentra totalmente supeditado a la 

decision final del presidente, quien puede adem~s revocarlo 

libremente en todo o en parte. El presidente tiene enormes 

poderes, empezando por el de reglamentar el cumplimiento de las 

27 La declaración de independencia. la Constitución de l~s Estados Unidos de Allrica, Servicio de Información 
de Jos Estados Unidos, s. f .. 



leyes. 

La ConstituciOn de Estados Unidos establece la separaciOn de 

poderes: el presidente no puede disolver a las c&maras ni l:stas 

pueden obligarlo a renunciar. Sin embargo, ex'1sten varias vlas 

por las que ambos poderes pueden influirse mutuamente. Los medios 

mlls fuertes, segun el an•lisis de Duverger, est~n en manos del 

presidente: tiene derecho al veto, que no puede ser levantado mas 

que por un voto de dos tercios de cada una de las cllmaras. El uso 

del veto 

l:ste ha 

ha aumentado con el tiempo, aunque las ocasiones en que 

podido ser superado son muy contadas. La facultad de 

iniciativa por el Ejecutivo es muy importante para la actividad 

del Congreso, especialmente a travl:s de los proyectos que se 

anexan a los mensajes del presidente al Congreso al principio de 

los perlados de 

iniciativa directa 

sesiones. Al principio se restringiO 

del presidente, real izllndose l:sta 

la 

de 

preferencia a travl:s de los congresistas de su partido, aunque 

mlls recientemente, en particular desde la presidencia de Franklin 

D. Roosevelt, los programas legislativos propuestos por 

Ejecutivo se han convertido en el verdadero impulso y 

el 

la 

orientaciOn de la actividad de las clima ras. La capa.e i dad para. 

hacer los nombramientos de una gran cantidad de puestos 

administrativos se suma a su car&cter de llder partidario para 

dar al presidente un liderazgo muy claro ante los congresistas. 

Para Duverger, los medios de acc!On del Congreso sobre el 

presidente son menos importantes. La facultad del i mpeachmen t 

solo fue usada, sin l:xito, contra el presidente Andrew Johnson en 

1868. La anica presibn eficaz del Congreso sobre el Presidente se 
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encuentra en el poder financiero, al votar los cr~ditos y ejercer 

de hecho una funcibn fundamental en la administracibn. Tambi~n 

las facultades judiciales de las comisiones son de importancia. 

\ 
La tradicibn, por otra parte, es de un gran celo entre los 

congresistas frente a la presidencia.>• Podr!a matizarse un poco 

el juicio de Duverger a la luz de hechos m!ls recientes, empezando 

por el asunto Watergate, en el que Nixon renuncib cuando ya se 

avizoraba un juicio en el Congreso con votacibn en su contra, 

hasta llegar al rechazo por el Senado al propuesto secretario de 

Defensa de George Bush. 

La versibn de Montesquieu del sistema ingl~s ejercib una 

gran influencia sobre los constituyentes norteamericanos, aunque 

no en el sentido simplificado con el que aquella se expone 

comtmmente. De acuerdo con James Madison," debe tenerse presente 

que Montesquieu vela un sistema donde no exist!a la divisibn 

completa de los poderes, y "el magistrado ejecutivo forma parte 

integral de la autoridad legislativa". Lo que hay, y la 

Constitucibn de 1789 recupera, es una participacibn limitada de 

cada poder en el !>.rea de los otros: Montesquieu quer!a evitar 

simplemente la reunibn de dos o mas poderes en una sola persona. 

Este sistema de checks and balances entre los poderes tiene 

diversos caminos, la mayoria de el los indirectos y limitados. 

Tocquevil le, que destaca la responsabilidad personal del 

presidente ante el pueblo que lo ellgib, senala que el Senado 

vigila su relacibn con las potencias extranjeras y la 

'" DUVERGER, Institutions poiit1ques ••• , p. 293-307. 
29 HAHILTOU, Alexander, James MADISO~l y John JAY, [J iederalista, o La nue1•a Cll~stitución, tr. y pról. de 
Gustavo R. Velasco, México, Fondo de Cultura Económica, 1943, p. 209-210. 



distribuciOn de los empleos, pero no puede obligarlo a actuar, ni 

hacer recaer ninguna responsabilidad en un consejo de gobierno. 

No obstante, parece claro que la preocupacibn fundamental de los 

promotores de la Constitucibn no era la exl>ensiOn en demas!a de 

los poderes del Ejecutivo, puesto que, segbn El federalista, tste 

sOlo pod!a ser peligroso en una monarqula hereditaria o en una 

democracia directa. 

Pero en una repbblica representativa, donde la magistratura 
ejecutiva est& cuidadosamente limitada tanto por lo que hace 
a la extensiOn como a la duracibn del poder, y donde la 
potestad legislativa es ejercida por una asamblea a la que 
la influencia que piensa que tiene sobre el pueblo le 
inspira una confianza intr~pida en su propia fuerza, que es 
lo bastante numerosa para sentir todas las pasiones que 
obran sobre una multitud, pero no tan numerosa como para no 
poder dedicar a los objetos de sus pasiones los medios que 
la razbn prescribe, es contra la ambicibn emprendedora de 
este departamento contra la que el pueblo debe sentir 
sospechas y agotar todas sus precauciones.'º 

El remedio para el predominio del legislativo en el gobierno 

republicano se encuentra en la estructura interna de ~ste. Para 

evitar la supremaci& del congreso se lo divide en dos ramas 

diferentes, y se fortalece al Ejecutivo con el veto." Las 

caracter!sticas y las facultades de ambas ramas deben ser 

diferentes para evitar la acumulacibn de poderes. 

La c&mara de representantes sblo tiene funciones 
legislativas; no participa en el poder judicial sino 
acusando a los funcionarios pbblicos; el Senado concurre a 
la formacibn de las leyes; juzga los delitos pol!ticos que 
le son transferidos por la C&mara de representantes y es, 
adem&s, el gran consejo ejecutivo de la nacibn. 0 • 

La representaciOn popular a nivel federal (en este caso la 

C&mara de representantes) "sblo ha de poseer una fraccibn de la 

30 !bid.' p. 215. 
3l !bid.' p. 225. 
32 !bid.' p. 123. 
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autoridad legislativa suprema de que dispone el Parlamento 

Brit&nico", y ser elegida bienalmente, porque "cuando mbs grande 

sea el poder, menor debe ser su duraciOn". 33 El Senado servirb 

como freno de las acciones que pueda tomar la otra c&mara, 

neutralizando con su menor numero las tendencias perniciosas de 

las asambleas numerosas a obrar "bajo el impulso de pasiones 

sUbitas y violentas".°' El compromiso ya mencionado entre 

federalismo y antifederalismo tambi~n se refleja en 

argumentaciOn de Hamilton, Madison y Jay sobre el sistema de dos 

c&maras: 

La C&mara de representantes derivar& sus poderes del pueblo 
de Am~rica, y el pueblo estarb representado en la misma 
proporciOn y con arreglo al mismo principio que en la 
legislatura de un Estado particular. Hasta aqu! el gobierno 
es nacional y no federal. En cambio, el Senado recibirb sus 
poderes de los Estados, como sociedades pol!ticas y 
coiguales, y ~stas estar&n representadas en el Senado 
conforme al principio de igualdad, como lo est&n ahora en el 
actual Congreso. Hasta aqu! el gobi,;rno es federal y no 
nací ona 1. ~· 

Esto que no es m&s que teor!a, encuentra una perspectiva 

histOrica y una critica en la obra ya citada de Woodrow Wilson, 

cuya primera ediciOn es de 1908. Las diferencias entre Senado y 

C&mara de representantes tocan a su naturaleza y surgen de la 

fuente diferente de sus mandatos. Mientras que la C&mara es la 

"popular", que representa directamente mediante el voto 

extensivo, los senadores representan a los estados como unidades 

pol!ticas, como miembros constituyentes de la Union. No sblo 

hablan con diferentes voces sino que juegan diferentes papeles en 

" Ibid., p. 123. 
,. lbid., p. 27ú. 
30 lbid., p. 164. 
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los asuntos del gobierno.~ Un senador de Estados Unidos tiene, 

para empezar, mucha mayor importancia individual que un 

representante comun. Toma contacto con una variedad mayor de 

negocios publicas; no es sblo un legislador sino que esta 
-.... 

asociado con el presidente en algunas funciones importantes y 

del !cadas del gobierno. Es miembro, en suma, de un gran consejo 

ejecutivo. 37 La diferencia tambi~n se encuentra en las reglas del 

funcionamiento de cada asamblea. Mientras el senado sigue siendo 

un consejo deliberante, cuya labor, afirma Wilson, no es tanto 

creativa como critica, la Camara de representantes ha tenido que 

subdividirse en comisiones para sacar adelante el trabajo: "Jt is 

a business body, and it must get its business done". Ya no debate 

Y sblo se reune en pleno para votar. Sus facultades, por lo 

tanto, son derivadas hacia las comisiones, que deben gozar de 

grandes prerrogativas para funcionar con eficiencia.~ Esto 

conduce a una situaciOn que es central para la idea de Wilson 

sobre la division de poderes en Estados Unidos. 

La compleja maquinaria de los Organos del gobierno ha 

conducido a una situaciOn de falta de liderazgo. El presidente, 

aunque posee un gran poder, no ejerce un efectivo control sobre 

la parte de ~obiernw que constituyen las dos cAmaras. El Senado, 

dirigido por un pequeno grupo de senadores celosos de su poder, y 

la camara de representantes, dirigida por el speaker, ven al 

Ejecutivo como un adversario, mas que un colaborador." El 

Congreso, al originar libremente y por propia iniciativa leyes 

3• WlLSOtl, Constitutior1a! go1•ern1ent in the Uriited States, p. 87-88. 
37 !bid., p. 122. 
3 • !bid., p. BB-89. 
39 !bid., p. 1007. 
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sobre cualquier asunto, cumple una tunclOn de planeaciOn de la 

conducta del gobierno, Independiente de los responsables de la 

admlnlstraclOn. Aqul se encuentra la diferencia con el sistema 

parlamentario ingl~s. en el que la C~mara de los Comunes hace y 

deshace gobiernos, donde sus l lderes mismos son el gobierno. En 

los Estados Unidos la independencia de la elecciOn del presidente 

con respecto al Congreso, hace a ~ste m~s celoso de su 

independencia en la estera propia de la creaciOn de las leyes.•0 

Tocquevil le menciona la particularidad de esta relaciOn 

entre el presidente y el Congreso. A diferencia de un monarca 

constitucional, el presidente norteamericano puede seguir 

gobernando aunque tenga a las c~maras en contra. Pero, "en todo 

lo esencial que hace", se debe someter a la legislatura, pues "no 

puede impedir la formaclOn de las leyes y no podria substraerse a 

la obligaclOn de ejecutarlas". La separaciOn de los poderes hace 

imposible la lucha entre ambos, por )o que el sistema sigue 

funcionando cuando no hay acuerdo. La dependencia del Ejecutivo 

se encuentre en el 

presupuesto. 

Esta dependencia 
inherentes a 
norteamericanos 
arrastra a las 
gobierno, pero 
peligrosa. 

poder de la legislatura de decidir sohre su 

del poder ejecutivo es uno de los vicios 
las constituciones republicanas. Los 

no han podido destruir la pendiente que 
asambleas legislativas a apoderarse del 

han transformado esa pendiente en menos 

E 1 ti 1 timo recurso del presidente, concluye Tocquevi lle, se 

encuentra en el veto que "es una especie de llamamiento al 
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pueblo", en la que el ejecutivo "deja oír sus razones"."' Esto 

•
0 !bid., p. 84··85. 

•• TOCQUEVILLE, Alexis, La de1ocracia en Alérica, tr. de Luis R. Cuellar, Héxico, Fondo de Cultura Económica, 
1978, p. 124. 



lleva a un aspecto de interés sobre el sistema norteamericano, 

relativo a la resolucibn de los conflictos entre los poderes con 

la intervencibn de la opinibn publica. 

De acuerdo a la descr!pcibn de Wilson, las grandes 

facultades de las comisiones y del, speaker en 1 a ca.mara han 

debilitado su importancia como brgano de la opinibn publica, al 

poner énfasis en su esfuerzo por funcionar como parte del 

gobierno, de manera independiente, 1 o que ha 1 1 evado a 1 a C&marci 

al silencio. La nacibn, por lo tanto, ha dejado de ver en ella al 

lugar donde se ventilan y solucionan las cuestiones püblicas, ni 

busca en el la el consejero o el portavoz.~ La complejidad del 

funcionamiento de las comisiones dificulta la comunicacibn de la 

Ca.mara con las otras partes del gobierno, e impide que la opinibn 

püblica se forme un juicio satisfactorio sobre ella. 0 El 

presidente, en cambio, es el portavoz electo por la nacibn. Eso 

lo pone en una si tuacibn de ventaja frente al speaker de la 

Ca.mara, que "se sentirlci ridlculo" si apelara a I<>. nacibn.•• En 

1913, cuando Wilson 1 legb a la presidencia junto con la primera 

mayor1a de su partido dembcrata en ambas clmaras desde 1895, 

mostrb su intencibn de modificar ese aislamiento de I<> Clmara de 

representantes al reactualizar el uso de dirigir un mensaje 

personal a las ct..maras al inicio de cada periodo de sesiones. 

El balance de la relacibn entre los dos poderes varib 

considerablemente durante el siglo XIX. Para entender mejor las 

caracter1sticas de la situacibn inmediata a la presidencia de 

42 WILSON, Cor1sti tutional 901'ern1en t. .. , p. 109. 
43 !bid., p. 105-106. 
•• Ibid., p. 108. 
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Wilson es necesario remontarse al agudo conflicto que surgio 

entre Abraham Lincoln y el Congreso en torno al problema de la 

reconstrucciOn de los estados derrotados en la Guerra Civi 1. El 

presidente deseaba restaurar de inmediato el status pol1tico de 

los estados confederados, mientras que en el Congreso predominaba 
/ 

la idea de reformar totalmente la estructura de poder en el Sur 

antes de readmitirlo. En 1863 se aprobo una ley que ponla toda la 

autoridad en materia de reconstrl1ccion en manos del Congreso, 

pero Lincoln la veto. El manifiesto Wade-Davis, en respuesta, 

senatO la superioridad de la autoridad del Congreso, afirmando 

que el presidente "debe limitarse a sus deberes ejecutivo: 

obedecer y ejecutar las leyes, no hacerlas". El conflicto 

continuo en la presidencia de Johnson, dembcrata que se enfrento 

a cAmaras dominadas por los unionistas.•' La disputa 1 lego a su 

pico cuando el Congreso aprobO el Tenure of Office Act, en el que 

se le impedia al presidente quitar a un secretario de estado sin 

la aprobacion del Senado. Este significativo punto en la relacibn 

entre los dos poderes <la designacion o permanencia de los 

miembros del gabinete) hizo que Johnson vetara el acta. La Cbmara 

de representantes voto 126 a 47 para censurar <impeachl al 

presidente. En el Senado, Johnson fue absuelto con una votacibn 

de 35 en su contra ~ 19 a su favor, apenas a un voto de los dos 

tercios requeridos por la ConstituciOn.•• 

En 1877-79, el presidente republicano Rutherford Hayes 

enfrento a la CAmara democrata, que pretendla forzarlo a aprobar 

"CONGRESSIONAL DUATERLY INC., Origrns and de1•elop!ent oi Cor1gress, Washington, Con9ressional Quaterly !ne., 
197b, p. 101¡ ADAMS, Willi Paul, comp., Los Estados Unidos de A1ér1ca, tr. Máximo Caja! y Pedro Gálve:, Mexico, 
Siglo Veintiuno, 1984 1 p. 477-481. 
•• CON6RESSIONAL QUATERLY ltlC., Or1gins and de1•elop1ent. .. , p. 101. 
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ciertas leyes sobre reconstrucc10n agreg~ndoles riders Canaxosl, 

La tActica fue considerada como una violacion de la distribucion 

de poderes instituida, al pretender concentrar exclusivamente en 

las cAmaras el poder de hacer leyes. Los vetos presidenciales no 

pudieron ser superados por la CAmara, y la tti.ctica fue 
/ 

abandonada, pero es significativo el hecho de que la violacion 

por parte de la CAmara se haya encontrado en un intento de 

acentuacion de su independencia para hacer las leyes y no en una 

invasion de las facultades presidenciales de administracion.•7 

En 1 a d~cada de los noventa se encuentra con claridad un 

reforzamiento del poder del speaker y de las organizaciones 

partidarias. En 1890 el speaker republicano Reed se opuso a las 

maniobras dilatorias de la minor1a democrata, qua trataba de 

evitar una votaciOn desapareciendo el quorum. Como respuesta, se 

modificaron las reglas para dar poder al speaker ante ese tipo de 

maniobras. El quorum se redujo de la mitad de los representantes 

a solo 100 Clos republicanos ten1an 166). La disciplina de los 

republicanos aumento mucho y se logro que votaran todos unidos en 

situaciones en las que hablan estado profundamente divididos en 

el caucus o reunion del partido. Las representantes fueron 

adquiriendo mayor experiencia, especialmente en el trabajo 

especializado derivado de la estructura de las comisiones. Para 

1899 solo el 30% de los representantes eran recitn llegados.• 

En 1903 los republicanos eligieron speaker a Joseph G. 

Cannon, quien 

funcionamiento de 

., lbid.' p.102-103. 
•a lbid. 1 p. 107-110. 

ejercio un poder muy estricto sobre el 

las comisiones, su integraciOn y sobre las 
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actividades de los representantes que se le oponlan. Esto origino 

un movimiento en la Cámara en 1909, que se enfrento al centro·! 

del speaker y el rules committae. El resultado, luego de que los 

demOcratas tomaron el poder en la Cámara en 1911, fue quitar al 

speaker la facultad de nombrar los integrantes de las comisiones, 

evitar el bloqueo por l!stec; por alguna de las comisiones de un 

proyecto en el que estuviera interesado la mayor!a de la Cámara, 

y permitir, dos d!as cada mes, la presentaciOn de propuestas 

Esto coincidla con las ideas directamente ante la asamblea. 

criticas sobre la organizaciOn de la Cámara expresadas por Wilson 

en Constitutional government, de 1908, y en Congressional 

government, de 1885. El uso de dirigirse como presidente 

directamente a la Cllmnra <que hab!n sido abandonado por 

Jefferson) pretendla tambil!n apoyar a 1 a mayor la demOcr&ta y, en 

general, establecer un contacto mAs estrecho con los congresistas 

y comisiones de ambas cilmaras.•• 

a.5. Como conclusiOn es posible afirmar que las tr&diciones 

institucionales a las que constantemente haran referencia los 

diputados de la XXVI Legislatura no tenlan el sentido univoco que 

serla posible suponer. Por el contrario, una mirada a Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos muestra un abanico de problemas 

diferentes en relaciOn con el funcionamiento de las asambleas 

legislativas y su relaciOn con el poder ejecutivo. Los dos 

fil timos paises mencionados demuestran, al observar el 

funcionamiento de sus poderes legislativos y ejecutivos, que la 

relaciOn entre ambos puede tener muy diversos aspectos, tanto en 

•• !bid., p. 112-113. 
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el marco constitucional como en el funcionamiento politice 

concreto. Si el sistema parlamentario ingl~s no impide la 

existencia de conflictos entre el gabinete y la mayor!a de la que 

emana, conf 1 !etas que se negocian muchas veces en el interior de 

las estructuras partidarias, no :?S por lo tanto correcto pensar 

en t~rminos de una relac1.0n demasiado fluida, en la que el 

gabinete es una mera prolongacion de la mayorla. Por el 

contrario, en el sistema presidencial de Estados Unidos, donde 

existe la posibilidad de que un presidente pertenezca a un 

partido mientras la mayor!a parlamentaria pertenece a otro, la 

divisiOn entre las funciones ejecutivas y legislativas no es tan 

estricta: el Congreso tambl~n gobierna y el presidente tambi~n 

participa <aunque sOlo sea negativamente, mediante el veto, pero 

con mayor frecuencia como l!der partidario, y sobre todo mediante 

la presentaciOn del presupuesto) en la elaboraciOn de las leyes. 

En ambos casos, la relaciOn sigue· diversos caminos. 

Como mencion~ m~s arriba, la facultad de veto por el 

presidente norteamericano lleva a un "apelaciOn" a la opiniOn 

publica, a la que, paradOjicamente, la C~mara de representantes 

no puede responder dado su carActer funcional, de hecho no 

deliberativo, que le impide funcionar principalmente como la 

expresil:>n de la opiniOn publica. Habrla que agrego>.r a eso el 

carActer particular de los representantes norteamericanos, que en 

muchos casos responden mAs a los intereses locales o de diversos 

grupos, que a los de su propio partido. Los partidos republicano 

y demOcrata han acentuado su carActer de maquinarias electorales, 

perdiendo peso como representaciones orgAnicas de la sociedad. El 

54 



presidente, en cambio, ha recibido su poder de toda la nac!on, 

por lo que debe responder directamente a ~sta. 

En t~rminos generales, el siglo XIX es el del mayor desarrollo 

del poder de los parlamentos en Europa. En Inglaterra, Franela, 

B~lgica, Holanda, 1ta1 i a, 

centro 

entre otros, el parlamento "se 

convierte en e 1 del debate po 1 ! ti CD Y extiende 

progresivamente su influencia sobre el gobierno que habla sido 

hasta el momento expresiOn del poder regio". Aunque fue un 

proceso arduo, plagado de disputas, el siglo conclu!a con que en 

casi todos los paises el conflicto se habla resuelto en favor del 

parlamento. 00 

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, el sistema 

parlamentario se encontraba establecido firmemente en Noruega, 

desde 1880, en Dinamarca, desde 1901, en Inglaterra, en Francia y 

en Holanda. En estos dos ~!timos el sistema no era tan exitoso 

debido a que el gran n~mero de partidos existentes generaba 

inestabilidad. En Gran Bretana pod!an votar cinco mil Iones de 

personas desde 1884, pero el sufragio segu!a sin ser universal, y 

era posible, como vimos, el voto mtiltiple para p~rsonas que 

reuntan ciertas condiciones; en Francia sblo votaba el 26.6% de 

la poblacibn total, en Holanda el 11.9% y en Noruega el 18.6% 

desde 1900. El sistema bicameral era el de uso genernl, con una 

cAmara alta extralda de un sector mucho mas estrecho de la 

poblacion. La vieja aristocracia mantenla mucha de sus 

influencias en las cAmaras altas y en las diferentes cortes. La 

"º Haurizio Cotta, "Parlamento", op. cit. 1 p. 1178-1179. 
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representacibn permanec1a casi completamente en manos de las 

clases altas: 

en Gran Bretana solo fueron electos dos laboristas en la 
Ca.mara de los comunes en 1900; en Francia, solo hasta las 
elecciones de izquierda de 1902 fueron electos 57 miembros 
de la pequena burguesla y de las clases trabajadoras, y sblo 
llegaron a menos del 10% de los representantes; en Suecia, 
por primera vez un abogado llegb a ministro en 1905.~ 

Finalmente, habrla que agregar a este recuento algunas ideas 

expuestas por Duverger, que pueden ser de utilidad para entender 

el cara.cter de la discusibn que describir~ en los siguientes 

capitulas. 

El primer problema, cuya sombra se percibe en los libros de 

Moheno y Madero de 1908, es el de la soberanla popular y sus 

diversas formas de expresion. Hay dos versiones, segun Duverger, 

de la doctrina de la soberanla popular: 

al la soberanla fraccionada, inspirada por Rousseau. en la 

que cada individuo representa un parte de la soberan1a que se 

otorga voluntariamente al Estado, y que se expresa a trav~s del 

voto-derecho: universal pero no obligatorio; 

b) la soberanla nacional, que encuentra un ejemplo fundador 

en la Asamblea Constituyente francesa de 1789: ia nación (entidad 

ma.s abstracta que la pensada por Rousseau) otorga la facultad de 

elegir sblo a algunos, por su capacidad superior, que expresa a 

trav"1s del voto-función: restringido y obligatorio, por tratarse 

de una funcibn publica requerida por la sociedad. 

Todo esto, que para Duverger no es ma.s que una d!scusibn 

tebrica, que en ultima instancia sblo es un arma en disputas 
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pollticas concretas, puede 9uedar en segundo plano al definir a 

las "democracias cl&sicas" occidentales, surgidas en el siglo 

XV J 1 1, segiln Ja concepciOn de Ja legitimidad del poder 9ue 

ímpl ícan. Esta Jegitimi-dad re9uiere de la existencia de 

libertades pilblicas, oposiciOn partidaria, elecciones libres, 

separaciOn de funciones. Estos elementos fundamentales establecen 

un modelo est~tico, al 9ue responden las democracias. Las 

dictaduras, por el contrario, representan reglmenes en 

movimiento, que no reposan sobre una concepciOn de la legitimidad 

establecida, y tienden a definir nuevas concepciones no aceptadas 

de manera general, y que por lo tanto deben imponerse. La 

la violencia define a las dictaduras, en su lucha por 

legitimidad, con independencia de su signo "revolucionario" o 

"reaccionario". Aun9ue esta afirmaciOn de Duverger podrla ser 

discutida aparte, es ilt i 1 porgue recuerda el hecho de 9ue las 

diferentes formas de JegitimaciOn a partir de Ja soberanla 

popular pueden ser objeto de disputa. En el caso de M~xico, 

despu~s de la caldE> del porfíriato podemos encontrar una 

paradOjica inversíOn en Jos t~rmínos expuestos por Duverger. La 

dictadura de D1az habla sido la estabilidad, mientras 9ue el 

maderismo revolucionario, a pesar de caracterizarse por su 

respeto al funcionamiento constitucional de todos los aspectos 

del gobierno, expresado en el orden de la ConstituciOn de 1857, 

puede ser definido como un periodo de movimiento, donde se est& 

buscando una nueva legitimidad. Aun9ue no seria correcto llamar 

dictadura al gobierno de Madero, se la puede emparentar (es 

necesario para este trabajo) con el gobierno de Huerta, puesto 
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que en ambos existe el movimiento que significa la b~squeda de 

una nueva legitimidad. 

b. Los antecedentes histOricos mexicanos 

La idea de instituir un r~gimen constitucional, en el que las 

cAmaras fueran el escenario de la formacibn de los gabinetes y 

~stos Jos encargados reales del gobierno, fue seriamente 

discutida desde el gobierno de Madero hasta la primera parte del 

de Obregbn, y encuentra interesantes antecedentes en la Repbblica 

Restaurada y el texto de la misma constituc!On de 1857 

b.1. La ConstituciOn de 1857 La Constitucion politica 

jurada el 5 de febrero de 1857 ha sido ampliamente estudiada bajo 

diferentes Opticas. En este apartado me limitaro a senalar 

algunas de sus caractertsticas, vigentes en 1912, que pudieran 

dar pie para ver en ella un paso hacia un r~gimen en el que, sin 

existir el 

funciones. 

gobierno de gabinete, el congreso tuviera importantes 

Es necesaclo distinguir, sin embargo, que los 

reivindicadores del parlamentarismo no apelaron a la Constitucion 

del 57 como un modelo ideal o un puente, cuya plena restauracion 

garantizar ta 

pol1ticos a 

la orientacion parlamentarista de los cambios 

la catda de Dtaz. Una de las virtudes generalmente 

reconocidas al porfirismo fue la de interrumpir, con su 

observancia SOio formal 

supuesta ingobernabilidad 

de la Constitucion, un periodo de 

los excesos del iniciado en 1857 por 

1 ibera! ismo. l gnacio Comonfort, primer presidente electo bajo la 

norma de la carta de 1857, justifico su golpe de estado en 1858 
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contra ella porque t'su observancia era imposible, su 

impopularidad era un hecho palpable". Lo primero, porque creaba 

un gobierno "congresional" en el que el Ejecutivo no ten1a medios 

de defensa frente al Cogreso. Lo segundo, porque sus reformas en 

materia religiosa eran contrarias a la opiniOn general."2 

El art1culo 50 de la ConstituciOn establece la divisiOn del 

Supremo poder de la federaciOn en legislativo, ejecutivo y 

judicial y prohibe que dos o mas de esos poderes se re~nan en una 

sola persona o corporaciOn, o que el legislativo se deposite en 

una persona.~ El legislativo, hasta las reformas del 13 de 

noviembre de 1874, resid!a en una sola cAmara de diputados. El 

articulo 63 establece que el Presidente de Ja UniOn "pronunciarA 

un discurso en el que manifieste el estado que guarda el pa!s" en 

la apertura del periodo de sesiones. El articulo 89 agrega que 

los secretarios del despacho deberAn dar cuenta al Congreso del 

estado de sus respectivos ramos una vez iniciado el primer 

periodo de sesiones. Por otra parte, el Ejecutivo se halla sujeto 

a la regulaciOn, autorizaciOn o ratificaciOn del Congreso en ocho 

de las quince facultades que determina el articulo 85. El 88 

determina una limitaciOn mAs al poder del presidente, aunque no 

en un sentido claramente congresional, al requerir para el 

cumplimiento de sus ordenes, decretos y reglamentos de la firma 

del secretario del despacho del ramo al que aque 11 os 

correspondan. 

Entre las treinta facultades del Congreso, que enumera el 

articulo 72, destacan la de "crear y suprimir empleos p~blcos de 

02 TENA RAHIREI, Felipe, leyes funda1entales de Hexico, 3a. ed. 1 Hé::ico, Editorial Porrtla 1 1%7, p. 605 • 
., /bid., p. b14 y s. 
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la federaciOn; sef\alar, aumentar o disminuir sus dotaciones"; 

ratificar los nombramientos hechos por el presidente de los 

empleados superiores de relaciones, hacienda, ej!>rcito y armada; 

declarar la guerra "en ,...-vista de los datos que le presente el 

Ejecutivo"; dirigir todo lo relativo a la moneda, pesos y medidas 

y "fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupaciOn y 

enagenaciOn de terrenos baldlos y el precio de 6stos". Algunas de 

estas facultades habrian de ser compartidas luego de la reforma 

que creó al Senado en 1874. Aunque puede impresionar la 

heterogeneidad y cantidad de las facultades que establece el 

articulo 72, no tendrla que pensarse que el lo representaba 

necesariamente una extension desmedida en las facultades 

ejecutivas del Congreso, dada la estricta particularidad de 

muchas de el las. 

Por otra parte, la Constitucion de 57 tambien establec1a una 

participaciOn 

seguido para 

importante del ejecutivo en el 

la aprobacion de una iniciativa de 

procedimiento 

ley, que se 

encuentra en el articulo 70. La fracciOn IV sef\ala qu_., luego de 

la "primera discusibn" de un proyecto (es decir, antes de su 

aprobaciOn por la c~mara) "se pasar~ al Ejecutivo copia del 

expediente, para que en el termino de siete d1as manifieste su 

opinon, o exprese que no usa de esa facultad". En caso de un 

pronunciamiento negativo, el proyecto regresar~ a la comision 

para que se lo examine de nuevo "con la presencia de las 

observaciones del gobierno". Aunque este es un recurso de menos 

peso que el de veto, no deja de signlf icar una participacion 

directa del ejecutivo en el proceso legislativo. 



Por m&s que se hayan considerado excesivas las facultades 

del legislativo, no puede emitirse ninguna opinion sobre 1 a 

Constitucion de 1857 sin tener en cuenta la etapa de pleno 

ejercicio que tuvo emtre 1867 y 1876, donde un congreso 

particularmente vital e independiente del ejecutivo determinb en 

buena medida la mala opinion que tuvieron los porf iristas sobre 

el la. 

b.2. La RepOblica Restaurada El periodo que va del 

triunfo completo de los ej<!?rc!tos liberales contra las armas 

imperialistas, en 1867, a la ca1da de Sebastian Lerdo de Tejada 

ante la rebel!On tuxtepecana, en 1876, constituye un antecedente 

necesario, no sOlo para explicar el ambiente en el que surgib el 

porifirismo, sino para conocer la historia reciente que ten1an en 

mente los diputados de 1912-13. Despu<!?s del Imperio de 

Maximiliano, la Rep~blica Restaurada fue la primera oportunidad 

que tuvo el pa1s para poner en practica la Constitucibn de 1857; 

de ah1 que se la considere la mejor muestra de los efectos del 

r<!?gimen inscrito en el texto Constitucional. 

Daniel Costo Vil legas ha hecho el estudio mas importante de 

la vida pol!tica del perlado.~ Su obra, que mantiene una 

constante discusión con los personajes y con las versiones 

posteriores del periodo, demuestra una preocupacibn muy grande en 

las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo. Ante la 

pregunta sobr-e la causa de que una cir-cunstancia que parecla 

promisoria para la democracia haya concluido en la tiranla 

porfir!ana, Casio Vil legas ve en la c~mara de diputados uno de 

•• COSIO VILLEGAS, Daniel, Historia ffoderr.a de Htnico. la República Restaurada. Yida polltica, México, Ed. 
Hermes, 1959. 
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los lugares -otro serla la prensa- donde se expuso la discusion 

en torno a las instituciones del pals. 

El triunfo del pensamiento ! ibera!, anterior segfln Cesio 

Vi! legas al triunfo de sus armas, signfico la instalaciOn de un 

ambiente de fermentaciOn pol!tica en el que aparec!an habites y 

actitudes de pol~mica vehemente. La camara de diputados habla 

sido pensada como un amplificador de ese debate, con facultades 

para hacer la reforma social. 

Ese fue otro legado de las guerras de Reforma e 
de IntervenciOn: e! el ima realmente revolucionario, 

verdadera convencion francesa, que se creo y se mantuvo por 
largos anos en el parlamento y que sublimo y extendió, hasta 
llevarlo a todos los rincones del pals, la prensa periOdica 
mti.s libre, mas abundante, mas inteligente, mas honda y 
apasionadamente preocupada de los problemas nacionales que 
haya tenido M~xico en toda su historia. 00 

El proceso, objeto de la preocupRc!On central de Cos!o 

Vil legas, se manifiesta en varios conflictos entre el ejecutivo y 

la chmara. El primero de ellos se encuentra en la convocatoria a 

elecciones de diputados, senadores, presidente de la repCJbl ica y 

presidente y magistrado de la Suprema Corte, promulgada el. 14 de 

agosto de 1867. El decreto inclula en su articulo 9• que los 

votantes tambi~n expresar!an en los comicios su voluntad sobre la 

propuesta de que el prOximo Congreso pudiera modificar la 

ConstituciOn sin seguir los requisitos establecidos en su 

articulo 127 en relaciOn con los siguientes asuntos: 1 l e 1 

establecimiento del sistema bicameral; 2) el otorgamiento al 

presidente la facultad de poner veto suspensivo a resoluciones 

de 1 poder legislativo; 3) la modificacion de los procedimientos 

en las relaciones o los informes entre ambos poderes, para que 

'" Ibíd., p. 69-7ü. 
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tistos pudieran darse por escrito y a trav~s de los secretarios; 

4) la imposicion de 1 imitaciones a la diputacibn permanente para 

convocar al congreso a sesiones extraordinarias, y 5l la 

determinacibn del mtitodo para sustituir al presidente y al 

presidente de la Suprema Corte en caso de falta. 

Ju&rez demostraba con claridad que tenia la intencibn de 

fortalecer al ejecutivo. Lo interesante es que el planteamiento 

de la cuestibn inclu1a una "tesis de forma" en el procedimiento 

de la "apelacibn al pueblo" en forma de refertindum, que, por si 

mismo -de acuerdo con la concepcion norteamericana sobre las 

distintas caracter1sticas de los poderes-, ponla la discusibn en 

el terreno favorable al presidente. La expl icacion, de ecos 

rousseaunianos, era que la voluntad del pueblo era superior a la 

de cualquier instancia legal y soberana. Ju&rez debio haber 

pensado que se encontraba en el ctinit de su prestigio y que, 

sancionadas las leyes de Reforma, la c&mara unica disenada por 

los constituyentes del 57 ya habla cumplido sus tareas, por lo 

que ahora se necesitaba un ejecutivo &gil y fuerte para iniciar 

la reconstruccion, y no una asamblea que pudiera asumir 

facultades extremas.~ 

Sin embargo, las votaciones que reeligieron a Ju&rez 

mostraron tambitin la oposicibn popular a sus propuestas, y el 

congreso decidib que no se ocuparla de las reformas mencionadas 

en la convocatoria.~ 

La discusibn en la prensa y la tribuna originada por la 

convocatoria darla el tono a las subsecuentes disputas entre las 

,. lbid., p. 142-145. 
~7 !bid., p. 189 y 194. 
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facciones porfiristas y lerdistas de la c~mara y los diputados 

m~s adeptos al presidente. 

Desde 1 as primeras sesiones de diciembre de 1867 esto se 

hizo evidente, primero con la airada oposiciOn a aceptar las 

credenciales de diputados de los ministros Iglesias, Lerdo y 

Balc~rcel. 00 Pero las diferencias fueron al fondo de la discusibn 

cuando el ejecutivo presento un proyecto que le otorgaba 

facultades extraordinarias para entrentar una rebelion en 

Yucat~n. Esas fueron las primeras oposiciones para este tipo de 

autorizaciones, que durar!an, en su vehemencia y sus argumentos 

esenciales, durante toda la repbblica Restaurada. Una de las 

razones contra las facultades, en esa ocasion, era el hecho de 

que Ju~rez no hubiera nombrado todavla a su gabinete, por lo que 

las facultades pod!an considerarse un voto de confianza a 

funcionarios que todav!a no se conoclan.•• 

El 9 de abril de 1869 una peticiOn de ley de excepciOn para 

Jos plagiarios encentro tambi•n grandes oposiciones, que resolvio 

favorablemente el ministro de Gobernacion, Jos• Maria Iglesias, 

con una intervenciOn personal en la C~mara.•0 

E 1 30 de abr i 1 de 1871 los lerdistas y los porfiristas 

decompusieron el quorum para que no se aprobara una extens!On de 

las facultades extraordinarias. En esas sesiones tambi•n se habla 

demandado que Ju~rez rehiciera su gabinete pues se daba el 

"prodigioso absurdo", segun un diputado, de que el gabinete no 

contara con las simpat!as legislativas. 

º" lbid., p. 193. 
M Jbid., p. 232, 
•O Jbid, ! p. 2'J/, 
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Aunque el gobierno obtuvo una amplia victoria esta ocasiOn, 

segu1a contando con la mayorla de la prensa en su contra, que 

permitla a sus adversarios sacar el m~ximo provecho del 

desprestigio que estas solicitudes acarreaban.•• 

El argumento contra el gabinete se repitio, y aunque no tuvo 

efectos concretos, evidentemente era aceptable por los diversos 

bandos. En 1869, Francisco Zarco escribla sobre las sediciones 

contra Ju~rez, y manifestaba su preocupaciOn por el hecho de que 

el peligro para el orden constitucional no hubiera acallado a los 

opositores parlamentarios del presidente, al que querlan forzar a 

que conformara su gabinete con "el sentir de la opiniOn pOblica". 

Para Zarco esto no era necesario, puesto que la crisis tendr!a 

que darse en el parlamento, "y si ahl tiene mayorla. el gobierno, 

hay una buena razOn para que subsista".~ 

En abr i 1 de 1874 el presidente Lerdo de Tejada pidio una 

prorroga de la Ley de Plagiarios por dos años. Se le concedib, 

pero sOlo por uno.~ 

Sin embargo, el proceso que interesa a Cesio Vil legas no 

pasa tanto por la aprobaciOn o reprobacibn de las propuestas del 

ejecutivo, como por la naturaleza de los grupos parlamentarios y 

autonomla de sus decisiones. 

Al principio del perlado, el poder legislativo "tenla m~s 

facultades que los otros dos, y el sentimiento de su fuerza m~s 

el orgullo de su superioridad". El IV Congreso fue "casi 

pastoril" por la independencia de sus miembros. Sin embargo, al 

-----·--------
•• !bid., p. 291-292 y 296. 
62 !bid., p. 373. 
63 !bid., p. 302. 
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final de la V Legislatura se fueron dibujando las divisiones 

personalistas que quitarlan mucha de su fecundidad al congreso.•• 

A consecuencia de las elecciones generales de 1871, Juarez perdib 

su mayor!a parlamentaria absoluta, al separArsole los lerdistas, 

a finales de la V legislatura. Juarez contó con diputados de 

menor experiencia que los lerdistas pero mas numerosos, y no tan 

aguerridos como los porfiristas, acicateados por la derrota de su 

candidato.•• 

Las discusiones fueron adquiriendo un carActer marcadamente 

personalista que, por lo tanto, hacia girar la voluntad del 

legislativo en torno a disputas que le eran exteriores. En el 

dict!lmen de Ja comisibn sobre la peticion de facultades 

extraordinarias en Hacienda y Guerra presentada por el ejecutivo 

en octubre de 1875, para hacer frente a la rebe 1 ion tuxtepecana -

aprobada casi sin discusion-, ya se puede percibir el 

"relajamiento del sistema constitucional, el aire puerilmente 

formal de las relaciones entre los poderes ejecutivo y 

legislativo".•• 

Pero la condición de posibilidad de ese partidismo en las 

relqciones entre Jos poderes era un respeto sin precedentes a las 

facultades del legislativo. Hacia finales del periodo Jos~ Marti 

escribe sobre una acusación contra el presidente Lerdo, promovida 

por el representante Vicente Riva Palacio: 

Podr!a ser que no fuese verdad la eleccibn popular; podrla 
ser, y no es, que la CAmara hubiese abdicado de su 
independencia en aras del poder ejecutivo; podrla ser, y no 
la ejercib, que el Presidente hubiera ejercido presibn sobre 

-------------
•• lbid.' p. 85 • 
.. , lbid.' p. 282 . 
•• lb1d.' p. 312. 



la seccibn del Gran Jurado; pero cuando el Presidente de la 
Repbblica es acusado ante el pais, y se admite la acusacibn, 
y se rebne al tribunal para juzgarlo; cuando el acusador 
disfruta de completa libertad, por mAs que no perdone medio 
de herir la administracibn que no le place; cuando el pueblo 
tiene el derecho de censurar con sus aplausos los actos del 
tribunal que ha de juzgar, la libertad se siente garantida, 
hondamente arraigado el derecho, respetado el poder de la 
nacibn, consumados y acatados los preceptos de la 
organizacibn nacional popular.º 

La creacibn del Senado, por otra parte, no aportb mAs en el 

sentido de la independencia de los poderes. JuArez, a pesar de su 

derrota en la votacibn de 1667, envl.a a la CAmara su iniciativa 

el 13 de diciembre de ese mismo ano. Pasaron ocho anos para la 

instalacibn del primer Senado en septiembre de 1875. La demora no 

fue inocua: 
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si la reforma propuesta [por JuArezJ respondía a un problema 
real, es claro que, al no dArsele una solucibn legal pronta, 
se resolvib creando una situaciOn de hecho semejante. Llego 
a haber en e 1 Senado, es verdad, 1 as grandes figuras de 
Escobado y Alatorre, pero, en general, lo poblaron antiguos 
diputados, que despu~s de diez o doce anos de vida 
parlamentaria, sent1an natural su deseo de ascender. Ha 
podido ese senado ganar en moderaciOn y madurez de juicio, 
pero rara vez en independencia de criterio,ec 

Es te panorama conflictivo podr1a conducir a conclusiones 

errOneas, llamadas a justificar la suspensibn constitucional del 

porfiriato. La mayor1a de la opinion contemporAnea a la Repbblica 

Restaurada y la "edad tuxtepecadora" penso que el periodo 

iniciado en 1867 habl.a sido de descenso en la vida pol1tica del 

pa1 s.•• 

Sin embargo, Cos1o Vil legas defiende 

aut~nticamente democrAtico del perlado. Toda.s 

" 7 !bid., p. 394 • 
... ]bid.! p. 314. 
,,. lbid., p. 346-347. 
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facultades extraordinarias y suspensiOn de garantias que se 

pidieron bajo las presidencias de JuArez y Lerdo fueron motivadas 

por rebeliones, y sumada su duraciOn no resulta en mAs tiempo que 

el ocupado por la vigencia plena de la Constltucion. En cuanto a 

las leyes extraordinarias para perseguir y castigar al plagio y 

el asalto a mano armada, su vigencia fue casi continua. Sin 

embargo, estas no tuvieron tanta resistencia para su aprobaciOn, 

y las denuncias de violaciones cometidas bajo su amparo no tienen 

suficientes pruebas. Su aplicaciOn, de hecho, no fue abusiva y se 

trataba de delitos generalmente condenados.ro Por lo damas, el 

debate en torno a ellas fue totalmente libre. 

Ta 1 vez las leyes de excepcibn causaron da~o a Ja 

independencia del poder legislativo, al observarse que las 

primeras fueron votadas luego de intensas discusiones y las 

Oltimas de manera mecanica. Esto, de todas maneras, no es 

antidemocratico. 

En fin, no puede negarse que ni aun en los peores momentos 
de opresion de los acontecimientos o de presibn de Jos 
hombres, se extinguio Ja voz de la oposicion, ni, en 
consecuencia, tampoco la 1 ibertad, tampoco la democracia: 
ambas lat!an, y no cabe la menor duda de que su plena 
resurreccion era hacedera. 71 

El dilema estaba plantcad0 en t~rminos que iban mas al la del 

problema de la independencia de los poderes y de las diferencias 

personalistas. Jubrez y de Lerdo lo percibieron: 

el retorno a la anarqula era Jo definitivamente imposible, 
[ ••• J el pa1s necesitaba el orden y l~ paz en un grado tan 
extremo, que tenla que ordenarse para no perecer, y l •.. l no 
habla sino dos modos de asegurar ese orden: la dictadura o 
la tiran1a. Dictadura es un gobierno que, "invocando el 
interés p~blico, se ejerce fuera de las leyes constitutivas 

------"-----
70 lbíd., p. 348-349 y 351. 
71 lbid., p. 352. 
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de un pa!s"; tiranla, el "abuso o imposicibn en grado 
extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad". 
El poder extraordinario que a veces detentaron JuArez y 
Lerdo naciO, en efecto, de una invocaciOn del interés 
ptiblico, de la necesidad; y el Congreso, es decir, la 
autoridad legitima, lo conced1a. La tiranla, en cambio, era 
simplemente la imposiciOn del mfis fuerte sobre los menos 
fuertes para ordenar a éstos.n 

b.3. El porfiriato Pero la realidad del congreso 

porfiriano disto mucho de representar ese peligro. La reeleccion 

también era ahl 1 a norma, y en ningún momento las cámaras 

llegaron a ser un peligro. Segbn Luis Cabrera, en uno de sus 

articulas de 1909, la Cllmara de Diputados era un cuerpo formado 

por una gran mayorla de representantes que solo se presentaba a 

formar e 1 quorum, y algunos pocos, "depositarios de las 

intenciones del Presidente y sus Ministros", que 1 1 evaban 

adelante las sesiones de la manera mAs adecuada. El de diputado 

es un empleo privilegiado, con "un sueldo decente que el empleado 

percibe casi sin trabajar; que da representacion social; que 

reviste de fuero al que lo goza". f'ara obtenerlo, sin embargo, es 

necesario '1un juego act!v!simo de influencias, recomendaciones, 

humillaciones y hasta intrigas•.n 

Pero los esfuerzos de quienes quer!an s~r diputados no se 

diriglan a las elecciones sino a la punta de la pirámide 

pal 1tica. Jos~ C. Valadés describe el funcionamiento de la 

selecciOn de los diputados: 

El sistema para la designaciOn de los diputados y senadores 
es invariable en muchos ahos. Los gobernadores se dirigen 
proponiendo sus candidatos, al secretario privado de Romero 
Rubio, quien hace la lista que pone en manos del ministro de 
GobernaciOn, el que a su vez la entrega al General D1az. 
Este forma la nOmina final, en la que incluye a los 

72 lbid., p. 426·427. 
73 CABRERA, Luis, Obra; Politicas, México, Imprenta Nacional, 1921, p. 106. 
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recomendados por 1 os gobernadores o a 1 os que '2 1, 
personalmente, les ha ofrecido la curul. Cuando la lista de 
los designados est~ completa, don Porfirio sigue una tbcnica 
invariable: concede audiencia a quienes considera aspirantes 
a un asiento en el Congreso." 

Esto no quiere decir, por supuesto, que la CAmara sea un 

70 

cuerpo irrelevante en la vida del porfiriato. Pero su importancia 

reside en la consideracibn otorgada a sus miembros como una de 

las partes brillantes de la sociedad, su parte "civilizada'' e 

ilustrada, expresiOn de las extensas redes de influencias y 

amistades que daban coherencia al sistema. Fran~ois X. Guerra, a 

partir de su censo de los personajes importantes del periodo, 

muestra las caracter1sticas sociales dominantes de sus miembros: 

del 

la presencia, en la CAmara de Diputados, de notabilidades de 
la vida profesional e intelectual del pa1s: mbdicos y 
juristas famosos, profesores, escritores, periodistas, 
artistas, directores de los Brandes establecimientos de 
M~xico: escuelas, museos, hospitales. 70 

Por consecuencia, e 1 tono de las sesiones es muy diferente 

que predominar~ en las c~maras durante la revolucibn: 

retorica, eruJicibn y elogios al presidente otorgan brillo a los 

debates. "Excepcional es la ocasiOn en la que hablan de los 

negocios pollticos del momento; y es que estos pertenecen al 

privilegiado Poder Ejecutivo", afirma Valadt!s. 70 

Pero no todo lo dem~s fue silencio. Es necesario tener en 

cuenta los enunciados que implicaron una discusibn sobre las 

instituciones o las pr~cticas pollticas vigentes, con miras a su 

74 VALADEZ, Jase C., El porfiris10. Historia de un Regi1eri. t. 1, El creciuento, Méx1co, Editorial Patria, 
1948. 
7~ GUERRA, Fran~ois-Xavie1·, Héxico: del Antiguo Régi1en a la Revolución, tr. de Sergio Fernández Bravo, pról. 
de Fran~ois Chevalier, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, t. 1, p. 112. 
70 VALADEZ, El porfiris10 ... , t. l. 



reforma o perfeccionamiento, de los que el porfiriato no fue 

totalmente vac1o. 

En primer lugar se encuentra la critica de Justo Sierra a la 

ConstituciOn de 1857, analizada por Daniel Cos!o Vil legas, con la 

misma perspectiva que su exbmen de la Rep~blica Restaurada, en La 

constitucie>n de 1857 y sus cr!ticos. 77 En los articulas de Justo 

Sierra en La Libertad, entre 1878 y 1880 se puede reconocer la 

idea asumida por el porfiriato sobre las condiciones requeridas 

para que M~xico progrese: la paz, el orden, la uniOn, la 

concordia. Para Sierra las revoluciones son injustificables, sOlo 

atractivas para los ignorantes o los ambiciosos, pues los demAs 

no la consideran soluciOn para nada. 7 • La prosperidad material es 

antepuesta a la libertad, porque loa engendra; la democracia no 

vale nada si no hay ilustraciOn en el pueblo." Por lo tanto, un 

gobierno central es lo que se necesita para realizar los logros 

econOmicos; las ideas pollticas pueden esperar. 

Ante la incapacidad de las instituciones po 11 ti cas 

mexicanas, Sierra aconseja reformar la Constituclon, por lo menos 

en aquello que pueda establecer 

un centro de unidad para un pa1s que se disuelve, un cent~o 
de cohesiOn para una FederaciOn que se desmembra, o un 
centro de estabilidad en~rgica para un pueblo sujeto a las 
oscilaciones morales de la revuelta ... •0 

Entre otras cosas, Sierra aconsejo que se limitara el 

derecho de voto a quienes supieran leer y escribir.• 1 Los 

derechos individuales tambi~n deben limitarse, pues son demasiado 

77 COSID VILLEGAS, Daniel, La Constitución de 1857 y sus criticas, la. ed 1 Héxico, Ed. Hermes, 1957. 
7 • /bid.' p. 26. 
79 /bid., p. 26-27. 
•

0 lbid.' p. 29-30 • 
• , /bid.' p. 42. 
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amplios a causa de la aceptacion irreflexiva de la doctrina del 

contrato social. Si su latitud es muy grande aun en tiempos 

normales, frente a una crisis llegan a paralizar la accibn del 

Ejecutivo, poder que encarna la acciOn social .•2 

La frecuencia en la historia mexicana de los gobiernos 

absolutos, opresores e ilegales explica la desconfianza de los 

constituyentes del 57 en el poder ejecutivo y su decisiOn de 

rebajar sus facultades. Para· Sierra, sin embargo, "la 

desconfianza del poder ejecutivo es propia de los pueblos 

jovenes".~ De ahl arranca su critica a las instituciones del 57, 

dictadas por "un grupo de lectores de libros europeos", mti.s 

preocupados por "un periodo rotundo que [porl una de esas 1 lanas 

y positivas verdades con las cuales se tropieza uno a cada 

instante por andar mirando al cielo". La Constitucibn de 57 fue 

"una generosa utopla liberal", dotada de una "prodigiosa dosis de 

lirismo"; pero pasar de ese "bello poema" a la realidad mexicana 

es "como bajar del cielo a ia tierra". Su impracticabi 1 !dad es 

demostrada por el hecho de que hayan pasado por el gobierno todas 

las fracciones Cjuarista, lerdista y porfiristal, sin que en 

ningon momento se hubieran observado sus disposiciones. La causa 

de esto es su falta de consonancia con las condiciones sociales 

del pals. Por eso, hay que reducirla a "una realiqad estricta" y 

acabar con el "reinado de lo ostentoso y de la mentira".~ 

La criticas de Sierra tambi~n se dirigieron hacia las 

condiciones en que naciO 

•
2 /bid.' p. 46 • 

• , /bid., p. 30 • 
•• /bid.' p. 38-39. 

la Constitucibn: inestabilidad, odios 
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entre partidos, lucha civil, exaltaclbn de un partido "que crela 

ver en sus recuerdos incoherentes de la Revolucibn francesa las 

inspiraciones de la divinidad". El Congreso Constituyente 

conspiro contra el Ejecutivo mediante la Constitucibn, 

engendrando un poder ejecutivo dt!bi 1, y "todo esto por miedo al 

santanismo y por miedo de que retornara".~ 

La discusibn sobre las instituciones tambit!n se encuentra en el 

"Manifiesto de la Convencion Nacional Liberal a favor de la 

reeleccibn", de 1892, documento de importancia histbrica propia, 

ya que se~alaba la entrada de los "cientlf icos" en la escena 

polltica nacional; una entrada de ninguna manera desafiante, pero 

que no dejaba de contenter, dentro de su acatamiento al liderazgo 

de Dlaz, ciertas ideas modernizadoras. La propuesta central era 

que el gobierno garantizara desde luego las libertades p~blicas, 

y particularmente la de sufragio. Sin embargo, y esto puede 

considerarse un rasgo conservado por los cientlficos hasta el 

final de su predominio en la polltica nacional, las sugerencias 

de cambio ne sallan de cierto pragmatismo; el gobierno no puede 

ir mAs allA del respeto a los mecanismos electorales, porque 

El Gobierno no puede crear hAbitos electorales; no puede 
improvisar una democracia politica, precisamente cuando 
tratamos de organizar sus centros de creacibn; el Gobierno 
no posee el filtro mAgico que puede precipitar y anular en 
el tiempo los perlados normales de la evoluciOn de un pueblo 
nacido ayer, no es dembcrata en su mayorla, hijo de la 
mezcla de dos razas, sino por instinto igualitario y que hoy 
apenas despierta a la conciencia racional de su derecho.•• 

·~ !bid., p. 39-40. 
"" Han1iie>tos po1Jtic11s, p. 7. 
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Si bien ya esta realizada "la transformaciOn de sus grupos 

directivos en Organos", la naciOn dsbs ante todo consolidar la 

paz, eliminar la guerra civil como procedimiento para resolver 

los problemas politices. Todo cambio institucional queda 

descartado de entrada, entre tanto no se registre la evolucion 

necesaria en el pueblo mexicano para pasar a estadios superiores 

de su organizaciOn. No se menciona al parlamento entre los 

escenarios de los posibles cambios. Simplemente la 1 ibertad 

poi Hica Ces decir, la concesiOn por Dlaz de 1 ibsrtad pol ltica.l, 

constreí'\ida a las posibilidades del estadio evolutivo del pals, 

es el instrumento de orden que estas jovenes generaciones 

proponlan en 1892. 

Diez anos despu~s, otros publicistas, como Francisco Bulnes, 

consideraban que la clave de la modernizacion residla en la 

creaciOn de partidos pollticos y una vida institucional que no 

girara alrededor de personalidades. Mis adelante, Querido Moheno 

en 1908 (¿Hacia dónde vamos?, que veremos en detalle luego> y 

Manuel Calero <Cuestiones electorales) en 1909, insistlan en la 

necesidad de crear partidos y permitir una vida poiitíca libre.c7 

El problema central para estos autores, en todo caso, parec1a ser 

la necesidad de establecer, lo antes posible, un mecanismo 

pacifico para reemplazar a Dlaz cuando llegara el inminente 

momento de su partida. 

Sin embargo es importante tener en cuenta tambi~n la 

oposiciOn representada por los liberales que reivindicaron la 

pureza de una tradiciOn liberal democrltica. El Club Liberal 

07 FUENTES DIAZ, Vicente, Los partidos pollticos efl Héxico, Mé~ico, Editorial Altiplano, 1972, p. 115-117. 
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"Ponciano Arriaga", centro de la reorganizaciOn de estos 

liberales opositores, que concluirla con la formaciOn del Partido 

Liberal Mexicano, invocaba en 1903 a la Constitucion de 1857, 

como la expresion teOrica de un orden legal que el porfiriato 

negaba con su pr~ctica dictatorial. Contra la difundida opiniOn 

de que la Constitucion se excedia en la perf ecciOn de las 

instituciones que dise~aba -exceso que el caudillo de Tuxtepec 

remediaba simplemente mediante el incumplimiento de sus dictados, 

los liberales consideraban que no sOlo el la no era una utop!a, 

sino que se ajustaba "a las circunstancias del medio"; y por lo 

tanto las libertades que otorgaba no eran excesivas. Contra la 

supuesta "demasiada perfeaciOn" de la ConstituciOn, opon!an el 

hecho de que los liberales del 57 "hubieran podido hacer una 

ConstituciOn m~s perfecta, pero ( ... ) tuvieron que hacer 

sacrificios y ( ... ; resignarse a los mandatos del pueblo, que en 

aquel entonces se encontraba en estado de efervescencia 

revolucionaria". La ConstituciOn habla muerto en 1903, pero no 

por inadecuaciOn a la realidad sino por el triunfo de la 

ti ran!a. •• 

El Programa del Partido Liberal Mexicano, firmado en San 

Luis Missouri, en julio de 1906, ahonda en esta fe liberal en las 

virtudes de las leyes que el porf iriato evadla. Reformar la 

Constitucion no era uno de los puntos centrales del programa: 

aunque inclu!a la reforma constitucional el Partido Liberal 

debla, m~s que nada, inculcar a los ciudadanos la necesidad de 

vigilar la conducta de los funcionarios del gobierno, 

----·-----
ªª Hanifiestos p~lJticos, p. !Ol-102. 



"denunciando sus malos actos y exigi~ndoles la m~s estrecha 

responsabilidad por cualquier taita en el cumplimiento de sus 

deberes". Antes de modificaciones institucionales, buscaba un 

cambio de actitud polltica: 

es preferible imponer a los liberales la obligaciOn de velar 
por el cumplimiento del Programa, para que as! recuerden 
continuamente que no deben fiar demasiado en ning~n 

gobierno, por ejemplar que parezca, sino que deben vigilarlo 
para que llene sus deberes.~ 

Una caracterlstica adicional de inter~s en el Programa, y 

que permanecerA en posteriores planteas revolucionarios, es que, 

siendo un plan gue podrla calificarse de revolucionario <puesto 

que plantea el cumplimiento de sus metas al momento de la calda 

de la dictadura), se refiera a la tarea del congreso que entonces 

se convoque como mera sanciOn de sus postulados. El detalle con 

que desc~ibe las tareas que realizarA ese futuro congreso da idea 

de la escasa importancia que le atribuye al parlamento como 

instancia soberana, con capacidad propia para elaborar leyes 

producto de la discusiOn: 

El primer Congreso Nacional que funcione despu~s de la cal.da 
de la Dictadura anulara todas las reformas hechas a nuestra 
Constitucion por el Gobierno de Porfirio Dl.az; reformar~ 

nuestra Carta Magna, en cuanto sea necesario para poner en 
vigor este Programa; crearA las leyes que sean necesarias 
para el mismo objeto; reglamentara los artl.culos de la 
Constitucion y de otras leyes que lo requieran, y estudiar~ 

todas aguellas cuestiones que considere de interas para la 
Patria, ya sea que estan enunciadas o no en el presente 
Programa, y reforzara 1 os puntos que aqui constan, 
especialmente en materia de Trabajo y Tierra.•0 

•• Plaries pollticos, p. 4. 
•o /bid., p. 23. 
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Capitulo 11, El Congreso en la primera etapa de la revoluciOn 

a. Antecedentes. 

En este capitulo se harA un breve recorrido por los planes y 

manifiestos desde 1908 y los primeros anos de la revolucion. En 

primer lugar analizar~ dos textos de particular importancia por 

los asuntos que ponen sobre el tapete. Es preciso tenerlos en 

cuenta para conocer muchos de los elementos de la discuslOn que 

les siguiO en la XXVI Legislatura. 

En los enunciados que nos ocuparemos de revisar en segundo 

t~rmino se puede apreciar la forma en que el congreso era 

incluido en los proyectos de grupos revolucionarios que entre 

1910 y 1912 fincaban su lucha en las armas. La consideracion 

prestada al parlamento como escenario para resolver las disputas 

pollticas o para otorgar legitimidad a las facciones triunfantes, 

no puede dejar de relacionarse con el inter~s despertado en 

dichos grupos por la opciOn polltica que la XXVI Legislatura. Se 
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podrll as! contrastar los intereses de esos grupos con los temas 

discutidos por los diputados en la cllmara. Las diferencias que se 

harlln evidentes ayudarlln a explicar en buena medida el destino 

posterior de la corriente de opiniOn, favorable a la instauracion 

de un r~gimen de tipo parlamentario, tanto en el desarrollo de 

las instituciones pol!ticas mexicanas como en la historiograf!a 

revolucionaria y oficial. La lucha armada, sus caudillos y sus 

participantes en la linea de combate, resultar!an en gran medida 

ajenos a un discurso que involucraba posibilidades pol!ticas de 

una logica y con unas condiciones para su funcionamiento por 

demlls diferentes a las propias. 

En marzo de 1908 aparecio en Pearson's ffagazine, de Estados 

Unidos, la entrevista concedida por el general D!az a James 

Creelman. Las afirmaciones del presidente lo mostraban como un 

firme creyente en la democracia que, no obstante, consideraba "en 

la prll.ctica SOio posible para los pueblos suficientemente 

desarrollados". M~xico¡ segtin ~I, 

elemento activo de la sociedad"), 

ya tiene una clase media !"el 

pero comparllndolo con los 

Estados Unidos de Roosevelt, afirma que el pueblo mexicano se 

encuentra "poco preparado para el ejercicio de los extremos 

principios del gobierno democrAtico". Por eso, "hemos preservado 

la teor!a" de dichas instituciones, pero adoptando "una polltica. 

la consolidacion de las instituciones patriarcal" hasta 

democrill ti cas, para las que el pueblo ya estll preparado. En 

consecuencia, estA dispuesto a permitir que lo sustituya el 

triunfador de elecciones libres, dejando definitivamente el poder 
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al tt!rmino de su actucil periodo, y aplaudiendo la llegada de un 

partido de oposicion. 

Destaca D1az la importancia, para la pacificaciOn del pals, 

del desarrollo de los t"elt!grafos, los ferrocarriles y el correo, 

as! como la seguridad en los caminos. Su ambiciOn siguiente es la 

educaciOn idlmtica de todos los ciudadanos de l¡¡ republ icci., "pcir¡¡ 

que sus mt!todos e ideales puedan ar~onizarse y se intensifique 

as! la unidad nacional".• Estas declaraciones, que contienen yci 

argumentos que veremos repetirse en lHacia dónde vamos? de 

Moheno, sef\alaron el inicio de una fiebre de díscusion pol ltica 

sorprendente, dado el aparente silencio que significaba el orden 

porfiriano. 

En 1909, y cuando las consecuencias de las declaraciones de 

Dlaz todavla no se mostraban en toda su magnitud, el Partido 

Democrt.tico, integrado por futuros parlamentarios de la XXVI 

Legislatura, como DiOdoro Bata! la, Rafael Zubaran Capmany, Jesus 

Urueta y Manuel Calero, se manifestaba por la libertad del 

sufragio, si bien dentro de restricciones: sOlo los que sepan 

leer y escribir o, si no, "sostengan una familia o posean bienes 

ralees en propiedad individua!". Aunque el planteamiento de un 

voto restringido coincide con la concepcion del sistema electoral 

adecuado para establecer un ~gobierno de opiniOn", segun lo 

define Moheno, en este caso el Partido Democrbtico enfatiza el 

"carbcter netamente plebiscitario" de las manifestaciones de la 

voluntad popular en Mt!xico. Consecuentemente, ninguna proposiciOn 

toca al funcionamiento del Congreso: el primer 

1 FABELA, Re1•oluciór1 y Regi1en 1aderista, t. I, p. 7-13. 
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tangible existencia del sut'raglo efec·tivo, como expresion directa 

de la opinibn.~ 

En 1910 Jorge Vera Estallo! promovio e 1 Partido 

Evolucionista, que en su programa contemplaba la "constltuclon 

del poder legislativo independiente del poder ejecutivo".• Aunque 

el punto no resulte central en dicho programa, aparece por 

primera vez una referencia directa al car~cter problem~tico, de 

la relacion entre los poderes legislativo y ejecutivo. 

En 1908 se hablan escrito dos libros que tambi~n pertenecen 

a la oleada despertada por la entrevista D1az-Creelman. Ambos 

resultan de importancia para la discuslbn que este trabajo 

intenta describir: (Hacia dónde vamos?, de Querido Moheno, y La 

sucesión presidencial de 1910, de Francisco l. Madero, por lo que 

los examinart: en detalle aparte. 

b. El libro de Hoheno. 

El primero de estos dos libros motivados por la entrevista 

Diaz-Cree lman, es ¿Hacia dónde vamos?•, y merece la pena. de ser 

considerado en toda la extenslon de sus premisas, sus 

argumentaciones y sus consecuencias, porque, de alguna mE>nera, da 

forma al tratamiento de la dlscuslon que me ocupa. Querido Moheno 

nacio en Pichucalco, Chiapas, en 1873, y muriO en la ciudad de 

Mt:xico en 1933. Desde los ocho anos vivib en Villahermosa, 

' Haniiiestos polltir.os, p. 53-56. 
3 lb id.' p. i:i:i. 
• MOHENO, lHar.1a dónde va1os.' Bosquejo de un cuadro de instituc1one; oolJticas adecuadas al pueblo 1exicano, 
México, l. Lara, 1908. 
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Tabasco, donde tuvo lugar parte importante de su formac!On. 

Estudio leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y se 

graduo en 1696. Participo activamente en las protestas 

estudiantiles de 1692, a causa de la primera reelecc!On de D!az. 

Fue arrestado on esa ocas!On, junto con Ricardo Flores Magon, que 

tambl~n estudiaba en la Escuela de Jurisprudencia. En 1893 

participo en el surgimiento de una prensa opositora en El 

Demócrata, junto con Joaqu!n Clausel 1, Jos~ Ferrel y Ricardo 

Flores Magbn, lo que tambi~n le valiO la prisiOn. 0 No obstante, 

fue diputado de la XXV y de la XXVI legislaturas. En 1909, Luis 

Cabrera lo consideraba uno de los "diputados con tendencias 

democrtltlcas", aunque recomendado por el gobernador de Veracruz, 

Teodoro Dehesa.• Segbn Taracena. al final de 1 a revolucion 

maderista, Moheno le envio un telegrama a Madero: "Siempre a sus 

Ordenes", y por eso lo nombraron director del Nueva Era. 7 

Efectivamente, en 1911 fue director del per!Odico del Partido 

Constitucional Progresista, despu~s de Juan S•nchez Azcona y 

Jest.Js Urueta, y antes que Serapio RendOn.• A la calda de Huerta 

se exi 1 iO en La Habana y en San Antonio, Texas. Gran parte de su 

fama se debio a sus articulas periodlsticos y a sus defensas de 

casos notorios ante los tribunales penales de la ctlrcel de Bel~n, 

del Distrito Federal, cuando habla jurado popular. 

¿Hacia dOnde vamos? parte de una interpretacion de 

historia del M~xico independiente y una concepcion sobre 

• GUEffiA, H~xico: del Antiquo Ré9i1e1r a Ja Re>'olució1r, t. 1, p. 437 y t. 11, p. 13. 
•CABRERA, Obras Politicas, p.114-115. 

la 
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7 TARACENA, Allonso, Historia extraoficial de la re1•0Juc1on 1e.uca11a. Desde las postrnerias del porf1r1s10 
hasta sucesos de nuestros dias, Hé:üco, Editorial Jus, S.A., 1972, p. 312. 
0 SANCHEZ AZCONA, Juan, Apuntes para la historia de la revolución 1exicana, \1éxico, INEHRM, 1961, p. 32(1. 



fundamentos y las caracter!sticas de las instituciones pol!ticas. 

lnterpretacion y concepcion que no son, tal vez, novedosas por s! 

mismas, pero que se combinan en esta obra de una manera que dice 

mucho sobre la forma en que su autor, y otros que compartieron 

sus opiniones, entend!an la realidad mexicana del fin de 1 

porfiriato y las posibilidades pol!ticas que conten!a latentes. 

El ataque de Moheno a las i ns ti tuc i enes liberales 

sancionadas por la Constltucion del 1857 comparte muchos puntos 

con la critica general del porfirismo a ese liberalismo que el 

Gral. D!az acataba pero no cumpl!a, y despliega a la vez las 

herramientas favoritas de su pensamiento ecl~ctico. El 

federalismo, afirma Moheno en primer lugar, es una instltuclon 

accidental, solo natural en Estados Unidos debido a su muy 

particular origen hlstorico, pero que en Mexico "obedece a 

ciertas Irreflexivas predilecciones de forma". En Estados Unidos 

fue posible porque se derivaba de la previa existencia de 

soberan!as que decidieron unirse. En Mexico resulta un sistema 

muy complicado para el entendimiento del pueblo, por lo que 

deberla abandonarse. Inglaterra, Francia e Italia no son 

rep~blicas federales, pero el lo no les impide gozar de 

instituciones pol!ticas avanzadas, como el par lamen lar isrno . ., 

Adem!ls, contin~a, la Constitucion del 57 es exagerada, entre 

otras cosas, porque otorga el voto a todos los varones mayores de 

21, Incluyendo a analfabetas y "b!lrbaros" que no deber!an go::ar 

de ese derecho por no estar calificados. 10 Estados Unidos permite 

la comparacion: desde el primer momento los 

• HOHENO, lHacia dónde mos? ... , p. 73 y 136. 
1º Ibid., p. 44. 

ind!genas fueron 
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segregados, evitando la degradaciOn racial inherente al 

mestizaje, del que si son v!ctima los pa!ses latinoamericanos. 11 

Aqul encontramos un primer ejemplo del uso combinado de 

referencias a otros paises Y a la reolidad mexicana, recurso 

argumentativo que serh caracterlstico del discurso de Moheno y 

otros partidarios del parlamentarismo. El empleo de los ejemplos 

importados no se reduce a los usos poi !ticos, sino tambi~n a su 

causalidad racial, de acuerdo con un esquema cientificista que, 

como veremos mhs adelante, no es tomado muy al pie de la letra. 

La cr!tica al liberalismo tambi~n recurre a la f!sica.: el 

Jaissez faire ya no es vhlido como antes, porque los derechos 

puramente individuales no existen, al demostrarse mediante el 

"desarrollo de la ley f 1sica de la transformacion de la fuerza", 

que todo acto de un individuo repercute en el grupo.'" 

La legislacion electoral en M~xico tampoco resiste la prueba 

de 1 a realidad, su volor es "puramente teOrico" y su uso es cada 

d!a menor: aunque las autoridades tienen en sus manos el control 

completo de las elecciones, nunca son necesarias grandes 

manipulaciones, pues los comicios se dan en medio de la pasividad 

genera 1.,, 

Pero la critica fundamental al liberalismo se encuentra en 

el reconocimiento del rea 1 i smo de Porfirio Dlaz, que supo 

sacrificar libertades abstractas en aras 

necesaria de 

inestabilidad. 

11 !bid.' p. 48. 
12 !bid., p. 66-67. 
13 !bid.' p. 93. 

inmediato, despu~s de mas 

Con ello no hac!a mas 

de una paz real y 

de medio siglo de 

que responder a las 
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circunstancias y a la disposiciOn de los mexicanos para renunciar 

a "nuestros derechos pollticos, como de un don fatldico, a 

trueque de un poco de paz y de sosiego".•• Dlaz recorto Jo que Je 

sobraba a la camisa del 57 (libertad de prensa, parlamento libre 

e influyente, etcl>teral, para salvar por lo menos un poco de 

estabilidad. Al triunfo de Tuxtepec se le planteo la disyuntiva 

que todavla esta vigente, y que entonces fue resuelta de la forma 

adecuada; ha 1 l O 

un cuadro de instituciones tan avanzadas como jamAs las 
imaginara legislador alguno del planeta y con un pueblo de 
indigentes, inculto, viciado en las abominables practicas de 
la guerra civi 1 y, necesariamente, sin nociOn siguiera de 
respeto a la ley. 

Debla escoger: 

o resolverse a atrope! lar por los viejos y embusteros 
ideales y los huecos principios que por largos anos 
abrasaron al pals como Ja ardiente t~nica del centauro, 
pasando por encima de la ley, para hacer del caos y el 
desenfreno algo mAs que una tribu epil~ptica pareciera un 
pueblo civilizado y normal, o abandonarnos para siempre a la 
revuelta y a la disoluciOn en espera de que el garrote de un 
conquistador nos suprimiera a palos de la lista de los 
pueblos autOnomos. 1º 

Por fortuna D1az escogiO la primera opciOn. Y aunque ya no 

esta planteada en esos t~rminos extremos, la disyuntiva persiste 

en el problema de comprender al M~xico actual: la oposición entre 

instituciones abstractas y una realidad atrasada vertebra las 

propuestas pollticas de Moheno y su reacción ante la revolución 

de 1910. 

Las instituciones actuales deben ser modificadas con 

urgencia. Las reformas encontraran f~rreas oposiciones que serian 

validas si las instituciones fueran producto de una evolución 

14 !bid., p. 8 • 
., !bid., p. 30-31. 



histbrica, 

pero en M~xico donde federalismo, sufragio universal, 
restricción del jurado, etc., son el producto de r1gidos 
razonamientos abstractos, cuando no soluciones casulsticas 
del mbs elemental empirismo, donde las instituciones no 
traducen el alma de la raza, sino que se nos han impuesto 
lrref lexlva o mal!ciosamenle, sin que en el tiempo que 
1 1 e van de estar eser! tas, muer tas en e 1 pape 1, nos hayamos 
identificados con el las•• 

no vale la pena conservar semejantes instituciones, y su 

discus!On queda abierta. 

El problema para Moheno es de !ndole exclusivamente 

poi !tica. D!az siempre lo supo, y no cumpl iO tampoco su lema de 

"poca po 11 ti ca y mucha administracibn'', sino que atendib 

primeramente a la poi !tica, entendida en toda la sencillez del 

hecho de que se trata de un terreno donde las cosas se mueven no 

por Ideales s !no por conveniencias y recompensas. El problema 

pol!tico es el primero que enfrenta M~xico en 1908, y serla un 

error pensar otra cosa. 11 La libertad pol!tica no es el asunto 

p r i ne! pa 1 de la actualidad en los estados cultos, porque en gran 

medida ya la han conquistado, y sus preocupaciones se dirigen a 

otros asuntos. Pero en estados como los de este continente las 

cuestiones econbmicas pueden quedar en segundo t~rmino 

tanto mbs cuanto, merced a nuestra escas!sima poblacibn y en 
parte tambi~n al lamentable alra"'o de la masa de nuestro 
pueblo, el problema del hambre y de las reivindicaciones 
sociales a~n no llama a nuestras puertas. 

Las huelgas de Orizaba y Puebla mbs que un desmentido a esa 

afirmacibn constituyen, 

en que las cuestiones 

••!bid., p. 11 1 n. 
17 !bid., p. 18. 

para Moheno, desarrollos "patolbgicos", 

econOmicas preceden indebidamente a las 
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relativas a las libertades p~blicas. 10 Este diagnbstico podr!a 

ser considerado errOneo a la luz del desarrollo ?Osterior de los 

acontecimientos, pero en ese momento, ademAs de compartir una 

conviccibn con Madero, explica la manera, btJ.sici3m8nte polltica, 

en que el inicio de la revolucion fue comprendido por casi todos 

sus testigos y protagonistas. 

A esta interpretacion realista y ecl~ctica de la historia de 

M~xico se suman las referencias de orden "teorico", para formar 

un cuadro de mayor complejidad. En el centro de la propuesta de 

Moheno se encuentra una concepcion de la legitimidad poi !tica 

basada en la opinion pablica. Si en un primer momento, la 

sociedad se proveyo de gobierno mediante "el derecho del m•s 

fuerte'', y luego con el "derecho divino", despu~s lo hizo con la 

opiniOn p~blica:~ en el Estado moderno, ~sta se convierte en Ja 

base del gobierno, "el tltulo de legitimidad de las instituciones 

pollticas y Ja fuerza motriz de toda la m•quina gubernamentaJ",n 

Por si fuera poco, la existencia de un "reinado de la op!n!on 

pablica" garantiza que solo destaquen Jos "mis aptos", no los 

"mejor adaptados" a la voluntad del poderoso. Cita a Darwin y a 

Ferri, para demostrar la necesidad de la upinibn p~tlica desdo l;:i. 

perspectiva de las leyes naturales y sociales.'" 

Lo mAs importante en esta conceptualizacibn de Ja opiniOn 

pablica es su carActer esencialmente intelectual: es 

coincidencia de las voluntades mayoritarias "produciendo 

1 • Ibid., p. 127. 
'" Ibid., p. 51-53. 
20 Ibid., p. 118. 
21 lbid., p. 69. 

la 

Ja 
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ilusión de un inter~s verdadero".n SOio es posible esta 

coincidencia cuando existe un póblico y no una multitud: mientras 

l!sta es un simple agregado de personas, el segundo significa la 

posibilidad de la existencia de Intereses comunes, comunicables a 

travl!s de ideas. El nacimiento del pbblico tiene que ver con la 

aparicibn de la prensa diaria durante la revolucibn francesa, a 

la que Gabriel Tarde (inspirador reconocido por Moheno> ! lamo 

"fiebre de crecimiento del pbbllco".n Porque la opinibn pbblica 

es coincidencia aparente de los deseos lo "voluntad general"> en 

el terreno de ciertos medios de comunicacion, a partir de algan 

acontecimiento importante y, sobre todo, brillante. Dicho terreno 

estb formado por la tribuna parlamentaria, los "meetings", los 

clubs, los ferrocarriles, los tell!grafos, las comunicaciones en 

general y la conversaciOn entre los ci•Jdadanos, El idioma 

francl!s, que evidentemente Moheno utiliza en muchas de sus 

lecturas, es una vla mAs para la difusibn de las ideas.H 

La opinion publica es la suma de cada opinibn individual, 

formada por los est!mulos externos a los que cada individuo 

responde segbn sus propio temperamento, en e 1 marco de un 

"comercio de ideas, impresiones y sentimientos"." Pero, dentro 

de la organizaciOn de la sociedad, sblo un pequeno grupo de 

personas es capaz de participar en este comercio de ideas, porque 

es la minorla que piensa y que dirige a las mayor!as. El 

"interviewº es un intrumento evidente de esa direcciOn por su 

forma individualizadora; 

22 Ibid., p. 118, el subrayado es ~!o. 
23 lbid.' p. 89. 
,. )bid., p. 105-116. 
·~ lbid.' p. 55. 

la tribuna es su medio por excelencia, 
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dada la importancia del gesto, la superior intensidad del efecto 

de la palabra hablada en el temperamento emotivo de las 

mu 1 ti tudes. •• 

El dominio de la opiniOn pública tiene ciertos rec¡uisitos. 

Ya mencion!l la existencia del público Cque realiza el comercio de 

las ideas l, y de los medios de transmisiOn. La encarnaciOn de 

estos dos elementos serla la publlcldad: "sOlo mediante ella 

florece el comercio o cambio de ideas". Tambi6n es un requisito 

la libertad de expresiOn. Y, sobre todo, hace falta una "cultura 

popular" suficiente: "la preparaciOn del pueblo para la vida 

democrbtica", en una magnitud c¡ue sO!o se puede alcanzar con un 

Indice de alfabetismo superior al 60 por ciento. Los últimos dos 

requisitos se condensan en la posibilidad de que la opiniOn 

pública sea expresada en el voto, para que as! cumpla un papel 

verdaderamente activo en el gobierno de la sociedad. 27 

La primera instituciOn polltica hacia la c¡ue se orienta el 

proyecto que plantea Moheno es, por lo tanto, el voto. En primer 

lugar, porque el sufragio es un tema de actualidad en M!lxico, y 

si 1 o es, "puede a priori asegurarse que tiene una gran 

significac!On < ••• l y que responde a hondas aspiraciones e 

ingentes necesidades".n Si no fuera de actualidad no serla 

importante. 

Moheno parte de una convicciOn liberal <la importancia del 

sufragio individua!) 

serian consideradas 

2 • )bid., p. 110. 
27 Jbid., p. 118-119. 
29 Ibid., p. 122. 

para llegar a conclusiones que dif1cilmente 

liberales. Es libera! cuando acepta el 
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pr i ne! p 1 o, "reconocl do universalmente", de que el poder para 

dirigir la marcha de los pueblos "no reside mAs que en el pueblo 

mismo".~ Pero eso es as! en virtud del funcionamiento de la 

opiniOn pablica, cuya naturaleza activa y motriz de los asuntos 

del gobierno se expresa a través de 1 voto, pero no mediante un 

contrato, de acuerdo a la concepciOn de Rousseau de la soberanla 

como suma de voluntades Individuales y libres. voto es 

doblemente Importante para Moheno, en Ja medida en que, utilizado 

por 1 os ciudadanos letrados que forman la opln!On pablica, estos 

ciudadanos representan a otros que no tienen capacidad para 

votar, que son ajenos a Ja op!n!On pbblica. El voto, o la 

abstenciOn, es por lo tanto polltica activa,~ y no puede ser 

considerado un derecho individual. Hacerlo as! es peligroso para 

el Estado moderno: Moheno destaca en cambio el "car!lcter de 

funciOn, de deber clvico, de servicio pbblico" del sufragio." 

Si seguimos el esquema de Duverger expuesto en I.a.5, de las dos 

concepciones de Ja soberanla, podrlamos afirmar que en Moheno la 

opiniOn pablica representa a la soberanla nacional, se 

expresa con el voto-funcion. 

As! puede justiflc;ir, en primer Ju¡;ar, la obligaloi·iedad del 

voto, y en segundo, las aptitudes mlnimas que deben requerirse 

para votar. El votante debe saber leer, escribir y los elementos 

del cti.Jculo. Debe conocer las funciones para las que elige, 

cuAJes son las personas idOneas, cu~les son las aspiraciones del 

grupo al que pertenece. Los criminales, los idiotas y los 

.. Jbid., p. 124. 
'º Ibid., p, 54-57. 
31 !bid.' p. 65. 
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sacerdotes no deben votar. Las muJeres no son problema 

prioritario: "Bastante serta alcanzar que votAsemos los hombres 

aptos y de buena voluntad".~ Al otorgar e 1 voto sblo a "un8. 

m!nor1a apta, selecta", se forma un "Estado dentro del Estado", 

una minor1a rectora, como de hecho sucede en todos 1 a dos, que 

ir1a perfeccionando la democracia. El derecho discriminado de 

voto es la institucibn que permite la existencia de esa minoria y 

el cumplimiento de su funciOn directora." 

Esto implica una cr1tica muy precisa al sistema electoral de 

la Constitucibn del 57, que sanciona el sufragio universal. Ante 

todo, como vimos, porque no corresponde con la realidad social 

mexicana: con 84% de analfabetas, "masas de otom1es bi!l.rbaros 

[quel expresan sus ideas en un embriOn de idioma monosillbico"; 

donde no se puede "reunir en un com~n concepto de ciudadano a un 

Jos~ Y. Limantour y al 'chamula' de Chiapas".•• 

El sufragio universal, que no distingue ricos y pobres, 

contribuyentes y desheredados, letrados e iletrados. es una de 

las perniciosas abstracciones de las instituciones liberales. En 

consecuencia, las elecciones mexicanas se dan en medio del 

escepticismo y la pasividad, "explicables dada la !mpntencia de 

las clases pensantes frente a la mole de analfab~ticos que nos 

cierra el camino". El sufragio universal es la base del 

autoritarismo del estado y la tiran1a: el gobierno maneja a su 

arbitrio a la gran "masa inconsciente < ••• )apartando de las 

funciones electorales a las clases pensantes", determinando seg~n 

·-----·-------
" Ibid., p. 58-62. 
33 Ibid., p. 137-140. 
34 lb id.' p. 92. 
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su conveniencia el uso la legitimacion de las tiran1as y l ¡¡.5 

revueltas, en las que las aptitudes intelectuales valen menos que 

el n~mero de brutos empunando las armas.•0 

As! como las masas no aptas sirven para controlar las 

elecciones, la inexistencia de una verdadera opinion poblica 

impide el funcionamiento de partidos, que encuentran en el la 

no solo su apoyo unico sino tambibn la razon de su 
existencia, y en un pa!s donde la opiniOn publica no alienta 
ni tiene Organos de expresibn -tribuna, prensa, sufragio, 
etc.-, la existencia de los partidos pol!ticos serla un 
absurdo, lo que quiere decir un imposible,>• 

Adem<!ls, la ley electoral mexicana no reconoce la existencia 

de partidos pollticos, y les niega a ~stos y a los candidatos 

cualquier participacion en el proceso de las elecciones." Una de 

las principales razones por las que "hacer polltica" en M~xico es 

considerado un crimen es el hecho de que liberales y 

conservadores del siglo XIX no eran 

PARTIDOS 

abiertos 
alrededor de una idea 
indefinidos en su duraciOn 
luchan por un programa 
responden a intereses 
legitimas 
buscan ganarse la 
op!nion publica 
usan la persuacion 
son la salud del pueblo 

sino FACCIONES 

cerradas 
personal is tas 

perecen con su jefe 
luchan por un nombre 

responden a intereses 
torcidos 

buscan estrangularla 
usan la violencia 

son su perdicion•• 

En M~xico todav1a no puede haber una poderosa opinion 

publica, porque no se cubre el requisito del 60% de alfabetos: 

el gobierno de opinion 
libertades publicas no 

.. !bid., p. 92. 
>• !bid., p. B. 
37 Ibid., p. 93. 
'º !bid., p. 54, n. 

y un estado aceptable en materia de 
ser~ posible mientras los elementos 
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cultos no se reunan para formar un Estado dentro del Estado, 
privando de todo derecho pol1tico y principalmente del 
derecho de sufragio a nuestras turbas analfab~ticas.'" 

La culminaciOn del programa de Moheno, la suma de sus 

concepciones sobre el predominio de la opiniOn pbblica y el voto 

como funciOn pbblica, expresiones ambos de la minarla rectora de 

la sociedad, se encuentra en sus comentarios sobre el r~gimen de 

gabinete o parlamentarismo. Por supuesto, en este momento de 

agudo realismo, Moheno aclara que no trata de juzgar sobre la 

pertinencia de adoptar dicho sistema en M~xico, puesto que con 

las escasas condiciones existentes para el predominio de la 

opiniOn pbblica, el alfabetismo, en "un pueblo tan poco educado 

para el self government como indudablemente lo est& todav1a el 

nuestro", no lo hacen adecuado para "las instituciones m&s 

avanzadas". Mti.s que nada, se trata de rectificar falsos juicios 

sobre el parlamGntarismo. 

No es que ~ste sea inadecuado a M~xico por razon de alguna 

inferioridad racial: el concepto de raza no responde a nada real, 

y por lo tanto ni son inferiores los latinos ni 1 o son los 

japoneses. •o Tampoco es cuestion de temperamento nacional, como 

lo supone W. Bagehot, autor de La constituc16n inglesa, puesto 

que los logros del sistema no se reducen a Inglaterra.•• 

La prensa mexicana ha atacado al parlamentarismo. afirma 

Moheno, con e 1 pobre argumento de que a 1 guna vez en los 

parlamentos de Francia, Italia, Espafla e incluso Inglaterra, se 

han abofeteado 

39 !bid., p. 120. 
40 !bid., p. 73 n. 
41 !bid., p. 75. 

dos representantes. Sin embargo, eso no ha 
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comprometido la tranquilidad de Francia, o la unidad de Italia, 

consolidadas bajo gobiernos parlamentarlstas.•2 

"ExpresiOn acabada de la democracia", la primera virtud del 

sistema parlamentario es la de incubar estadistas en la •escuela 

prhctica de ciencia polltica" donde se han preparado los grandes 

politices britAnicos, por ejemplo.•: Este caracer formativo del 

parlamentarismo se debe a la importancia del ejercicio de la 

palabra hablada en la tribuna, una de las maneras en que las 

minarlas dirigen a las mayorias, y en general, un medio para la 

transmisiOn de las ideas que forman la opiniOn publica. 

Por otra parte, el sistema parl~mentario ofrece la ventaja 

adicional, dentro del esquema del "Estado dentro del Estado" que 

dibuja Moheno, de que es un r~gimen "de origen electoral 

indirecto", ya que el presidente escoge su gobierno de acuerdo a 

la situaciOn de los partidos en el parlamento.•• Ello permite que 

el sufragio cumpla un doble pape 1 : al designar a los 

funcionarios, y bl indicar "la existenlca de una opiniOn pablica 

de contornos mAs o menos precisos", que de esa forma dirige la 

marcha del Estado.•• Por eso, para Moheno, una monarqu!a puede 

ser democr&tica, cuando el rey designa, en ., 1 marco de un 

gobierno de gabinete, al primer ministro, que se encarga de 

dirigir la pol 1tica del Estado.•• 

Una de las virtudes mhs destacadas del parlamentarismo es su 

flexibilidad y velocidad para acatar los virajes de la opiniOn 

., !bid.! p. 72-73. 
43 !bid.! p. 73-74 • 
•• !bid.' p. 72 • 
•• !bid.! p. 68 . 
•• !bid.' p. 72. 
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pbb 1 i ca. En los pueblos libres de regimen presidencial el 

presidente puede no hacer caso a la opiniOn expresada en los 

votos, y completar no obstante su periodo. En los gobiernos de 

gabinete, ~ste dura mientras goza de las simpatlas de la opiniOn 

pbb 1 i ca • ., 

En el sistema presidencial, que en teor!a es el imperante 
entre nosotros, podria muy bien suceder, como ya ha ocurrido 
entre nuestros vecinos del Norte, que el pueblo hiciera una 
eleccion desacertada para la jefatura del pa!s, colocando en 
ella a un hombre que en forma negativa perjudicara los 
intereses mtis vitales de la sociedad. En tal evento, no 
quedar!a al pueblo mAs que uno de estos dos extremos: o 
resignarse a soportar por todo el periodo legal la nociva 
gestiOn de un mal gobernante, lo que si en cualquier parte 
es funesto lo es sobre todo en los paises que comienzan a 
empinar la dura cuesta del progreso o, lo que es peor 
todavla, acudir a la ilegalidad en cualquiera de sus formas 
para suplantarlo.~ 

Esta idea serll central, y conviene por ello recordarla, para 

entender la actividad de Moheno y sus aliados en la XXVI 

Legislatura, donde intentaron ser expresion de la opiniOn publica 

y, por lo tanto, buscar la renuncia del gabinete de Madero en 

ocasiOn de la rebeliOn de Felix D!az. El gabinete maderista 

caerla a cambio de evitar que el pueblo tuviera que acudir a la 

ilegalidad para reemplazar al presidente que habla elegido. En el 

momento de escribirse ¿Hacia dt!inde vamos?, la sugerencia, sin 

embargo, estaba dirigida a Porfirio D!az, y para nada como una 

amenaza. 

Las conclusiones de la obra depositan en el presidente la 

posibilidad de impedir un desastre, asegurando que su sucesor 

pueda tener fortaleza para no llevar al pals al caos. La opiniOn 

pbblica es el requisito de esa futura legitimidad, pero en Mexico 

• 7 ]bid.' p. 70. 
•• Ibid., p. 77-78. 
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todav!a no existe, por 1 o que 

es indispensable proveer a su formacion y hacer de manera 
que en el momento critico esté en condiciones de hacerse 
o!r, de hablar el lenguaje que le es propio y de imponer sus 
dictados.•• 

Crear algo as! puede parecer una esperanza desmedida, una fe 

demasiado grande en la capacidad demibrgica del dictador. Moheno, 

sin embargo, no abandona en estos momentos su realismo. Dibuja 

un esquema de instituciones implantables en lo inmediato y que 

contribuir!an a la formaciOn de esa opiniOn püblica que hace 

falta. Los cambios, en primer lugar, deben ser sencillos, para 

sentar sobre firmes fundamentos la evoluc!On nacional: "nada de 

costosos e imposibles federa 1 ismos, nada de sufragio 

universal"."º En un marco de libertades, las propuestas de Moheno 

se resumen en el pArrafo que transcribo: 

Esa soluciOn se alcanza por la organizaciOn de los partidos 
po/Jticos, por el sufragio activo y limitado, en un medio de 
publicidad, de libertades p!Jblicas, a la cabeza de todas la 
libertad de imprenta, garantizadas por la inamovilidad de 
Jos funcionarios judiciales y el jurado popular extendido a 
toda la NaciOn, dentro de una forma sencilla de gobierno, 
aplazando para mejores tiempos el federalismo, que entre 
nosotros vincula el caciquismo odioso. 01 

La opiniOn pbblica queda planteada, pues, como un fuer za 

motriz que necesita la vida pbblica en México. El desarrollo de 

ciertas potencialidades de la vida urbana e ilustrada cuya 

consumaciOn sea la expresiOn constante de su voluntad en la 

marcha inmediata del gobierno. Moheno enfatiza en su descripciOn 

los aspectos formales de la opiniOn püblica como practica: los 

medios para su expres!On y las condiciones para el eficaz 

•• lbid.' p. 12. 
"º lbid. t p. 133-132. 
"' !bid., p. 34, subrayados de Moheno. 
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funcionamiento de esos medios. 

Pero no se preocupa por la posible naturaleza conflictiva de 

ese ''comercio de ideas'', por la representatividad social de los 

diversos participantes en ese intercambio y las referencias 

exteriores a ese sistema de medios de comunicacion. Porque, como 

ya seflal~, para Moheno el primer asunto a resolver es la 

politica, es decir, el problema de la legitimidad del gobierno y 

las instituciones. La calda, muerte o jubilacion de Dlaz 

planteara el problema de la polltica en toda la amplitud de esa 

definicibn. Moheno, por 1 o tanto, se adelanta y propone un 

procedimiento para llegar a la legitimidad de la sucesion, en el 

marco de una practica que debe excluir el conflicto armado. La 

guerra no es polltica, porque no puede otorgar legitimidad, y al 

rev~s: no puede ser fuente de legitimidad porque no es polltica. 

A la muerte de Dlaz sera iwposible gobernar, probablemente 

sobrevendra la revuelta. Es necesario dejar sentadas 

instituciones menos abstractas que las liberales, para dar un 

marco po~ible a la opinion pDblica.~ 

En la actualidad, la legitimidad del gobierno estA dado. por 

la propia µersona de Dlaz. A su muerte, todos los gobernadores de 

los estados caerlan, por su ineptitud. Entonces, los conf 1 ictos 

locales se unirlan en un conflicto nacional que hundirlo al pals. 

Para reunir los conflictos locales no harla falta mAs que "un 

cabeci ! la de tamaflos". Y a los pocos dlas de este incendio 

vendrla la 

significa el 

02 !bid.' p. 33. 
•

3 !bid.' p. lb. 

invasibn norteamericana.~ Esto, para Moheno, 

fin de la nacion como conjunto de instituciones que 
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pueden gobernar la sociedad. Si se compara tal concepciOn con el 

desarrollo de la revolucJOn maderista <en buena medida, expresibn 

nacional de conflictos locales) y hasta la lnvasiOn 

norteamericana de Veracruz, pueden extraerse dos conclusiones: al 

Moheno gozo de una visiOn particularmente penetrante de J¡:¡ 

prOxima descomposiciOn del sistem<1 porfiriano, y bl dificilmente 

pudo considerar legitimo un gobierno emanado de la lucha armada, 

lo que explica su marginacion de la revoluciOn. El desarrollo de 

un gobierno de opinion pOblica, por el que Moheno trabajo 

genuinamente durante la XXVI Legislatura <aparte, reitero, de los 

referentes sociales o ideo!Ogicos de que se haya servidol, era Ja 

condiciOn de posibilidad de la salvaciOn del pa!s. 

c. El libro de Madero. 

Producto de circunstancias semejantes, La sucesion 

presidencial de 1910,~ de Francisco 1. Madero responde " 

diferentes formas de a~ercarse a los problemas pollticos que 

plantea en lo inmediato la sucesiOn de D!az. Menos frondoso en 

referencias teOricas y de importacibn, Madero despliega un 

acercamiento bastante detallado a la historia mexicana del siglo 

XIX, que comparte los supuestos fundamentales de la lectura 

liberal de esa historia. La actitud hacia D!az, de manera 

semejante a Moheno, no es de critica exaltada, y las propuestas 

pueden oirse, a veces, m~s como sugerencias al o!do del dictador 

•• NllDERO, Francisco l., La sucesión presidencial en 19101 lreimp. de la 2a. ed. 1 19091 1 Héxico, Editorial 
Epoca, 1988. El libro fue impreso en 1908 pero su distribución fue demorada hasta principios de 1909. 
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que como programas a desplegar. Al parecer, los deseos de Madero 

eran en ese primer momento sOlo propugnar por la candidatura de 

Limantour a la vicepresidencia, y en todo caso por alianzas con 

grupos influyentes en el gobierno, aunque su convocatoria a la 

participaciOn p!Jblica no lo limite a esas maniobras inmediatas.ºº 

Tambi~n aqul se aprecia una comprensibn de las circunstancias 

particulares que dieron lugar al surgimiento de la dictadura de 

Dlaz y cierta justificacibn, en los comienzos de su gobierno, de 

los procedimientos poco democrAticos. 

Madero hace una historia de la libertad, que comienza a 

fines del siglo XV! 11, cuando 1 a pa 1 abra "LIBERTAD" 1 l agb a est8.s 

costas. Los mexicanos ilustrados y el bajo clero recibieron con 

alborozo las nuevas de Francia, y el !Jltimo arrastrb tras de si a 

las masas, en la lucha violenta que velan como !Jnica posibilidad 

para liberarse del yugo,H A partir de la independencia, Madero 

examina algunos intentos institucionalizadores liberales, con una 

lectura menos encaminada a extraer consecuencias teOricas que 

ensenanzas prActicas, debidas al buen juicio. El Congreso de 

Chi Jpancingo fue inconveniente en su momento, puesto que impidió 

que el bando independentista tuviera unidad de mando. 

En este caso especial, la 
indispensable la unidad 
establecido los romanos en 
cuando la patria estaba en 
con poderes omnlmodos. 07 

historia nos ensena que es 
en e 1 mando, como 1 o tenlan 
su legislación, y segbn la cual, 
peligro, se nombraba un Dictador 

El pragmatismo polltico no convierte ~sta critica en un 

principio de la estrategia. Por el contrario, Madero senala con 

"' Carta a su padre, 23 de enero de 1909, en FABELA, Rel'olucióri y Regaen 1aderista t.!, p. 19-21¡ FUENTES 
DIAZ, Los partidos pollticos en Héxico, Hé:dco, Editorial Altiplano, 1972, p. 152-153. 
••MADERO, La sucesión presider1c1al en 1910, p. 38-40. 
07 Ibid., p. 45. 



satisfaccibn que "siempre que de buena fe se convocb a la Nacibn 

para que mandara sus representantes al Congreso, ~stos dieron 

pruebas de gran patriotismo", y las faltas cometidas en principio 

pudieron ser corregidas. En todo caso, no fueron de consecuencias 

tan funestas como las asonadas militares, r~moras constantes en 

esta historia.~ El Constituyente de 1857 dotb al pals con "una 

de las constituciones mAs sabias y liberales, del mundo", que 

satisfizo "las manifiestas aspiraciones de la Nacibn" al dar al 

pals la forma de un gobierno representativo federal. 

La reunibn de aquel Congreso es la prueba mAs elocuente de 
que en M~xico estamos perfectamente capacitados para la 
democracia. Como para su eleccibn no se ejercib presibn 
alguna, fueron representantes genuinos, leg!timos del 
pueblo, los que a ~l concurrieron, y como parte integrante 
del mismo, conocedores de sus necesidades y sedientos de la 
libertad. 

Su labor fu~ admirable, y asambleas tan notables honran a 
cualquier pa!s. Pero esos hombres necesitan para su 
desarrollo el ambiente de la 1 ibertad; la opresibn, la 
tiran!a, los asfixian."' 

No se comparte la aguda critica de Moheno hacia las 

abstractas instituciones liberales. Por el contrario, la creencia 

en la inmediata capac~dad del pals para la democracia justifica 

la propuesta, mucho ma.s concreta, de creacibn de un pa.rtido. 

Madero rescata, de esta forma, la vida polltica de la Republica 

Restaurada, y en general al liberalismo mexicano del siglo XIX. 

Tal revalorizacibn histbrica, en esos momentos en que pensadores 

porfiristas consideraban fe 1 izmente superada la turbulenta 

herencia decimonbnica, a la que condenaban desde la perspectiva 

imperturbable del orden, es en s! misma un desafio. No un desafio 

•• lbid.' p. 50-51 • 
.. lbid.' p. 65. 
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de orden teOrico, puesto que las premisas liberales de Madero 

todav1a no perd1an vigencia como tales, ya que los porfiristas 

seguian siendo liberales, aparte de lo que dijeran algunos de sus 

teOricos. Un desafio, m~s bien, por las posibi 1 idoides 

revolucionarias del regreso a los m~todos democr~ticos liberales 

y su apelacion a las masas. 

Fran9ois X. Guerra•0 hace una detenida y revalorizadora 

lectura de este libro, destacando la transposiciOn del dilema 

fundamental mexicano del XIX: de liberales/conservadores, a 

civ! les/mi 1 !tares. La invitaciOn a formar un partido democr~tico, 

se dirige con precision a los grupos sociales que m~s tarde 

tendr1an importancia por s~ papel revolucionario: "profesionistas 

liberales, periodistas, maestros, estudiantes", artesanos y 

obreros organizados. 

Contra la opiniOn de que la libertad y universalidad de 

sufragio serian prematuras, Madero responde que la manipulacibn 

del pueblo 1gnaro por el clero no tiene que significar tendencias 

adversas a la democracia y a 1 pa 1 s. Aunque reconoce la 

importancia de las ~lites partidarias que deben interpretar a la 

opiniOn p~blica al dirigir a sus partidos, finca su propuesta en 

una concepciOn de la democracia como terreno de lucha de grupos 

heterog~neos, y no expresiOn de una voluntad general abstracta. 

Esto no debe leerse como una trayectoria anticipada de lo que 

serta el mader!smo. Revela, y eso es lo importante en este 

trabajo, las ideas de Madero sobre: al la necesidad de una 

conduccion unificada en un partido de la lucha contra la tiran1a, 

•
0 GUERRA, Hhico: del Antiguo Rl!9i1en a la Re1•oluciór., t. ll, p. 129 y s. 
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y b) la conciencia de que esa unificaciOn no significarla la 

eliminaciOn de disputas locales, ideolbgicas o sociales de 

distinto signo, en el seno de un amplio movimiento democratico. 

Los acontecimientos derivados de la lucha 

antirreeleccionista 1 levaran a Madero a una posicibn donde sus 

convicciones democraticas no le impedir~n el 

los resultados de las elecciones a la XXVI 

embargo, su convivencia con ~sta demuestra, 

intento de influir 

Legislatura. Sin 

hasta los t.lltimos 

momentos, su fe en las posibilidades de la po11tica de los 

civiles para resolver los conflictos. 

d. El congreso en los planes y manifiestos hasta la XXVI 

Legislatura. 

Dado que las manifestaciones de los distintos grupos pollticos 

sobre el congreso en general no forman parte de documentos de 

1ndole reflexiva, es importante tener en cuenta que todas las 

afirmaciones que aqu1 se expongan pueden relacionarse 

directamente con una coyuntura muy precisa, que en general es la 

que dicta la orientacibn con respecto al tema de las c~maras. No 

obstante, es tlti 1 considerar la atencibn y la relativa 

importancia concedida al asunto. 

En un principio, la actitud en general no parece ser 

favorable a un reforzamiento del poder Legislativo. En tres de 

los primeros planes de importancia se encuentra un rechazo a la 

XXV Legislatura, heredada del porf iriato. El Plan de San Luis 

Potosi, del 5 de octubre de 1910, por Madero, criticaba la 
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supeditaciOn del Legislativo al Ejecutivo, "Las cb.mar<>s de la 

UniOn no tienen otra voluntad que la del Dictador''.•1 L<>s 

elecciones en las que se reeligio D1<>z fueron fraudulentas, por 

lo que los antlrreelecclonistas Intentaron su anulaciOn en tod<>s 

las instancias legales. 

Sin embargo, la corriente favorable al establecimiento de 

una prActica que otorgara mayor peso pol1tico <> las cb.maras ya se 

encuentra en el programa aprobado por la convenclOn del Partido 

Constitucional Progresista, que sustentaba la fOrmula Madero-Pino 

SuArez y en el que se encontraban buena parte de los hombres que 

formar1an el bloque renovador. En l!I se determina "que sean 

elevadas a la categor1a de Ministerios las Secretarlas de estado, 

para poder exigir responsabilidades directas a los ministros y 

para que tengan iniciativa personal"." Durante el interinato de 

De la Barra, Jorge Vera Estanol y su Partido Evolucionista se 

proponen apoyar la candidatura de aquel a la presidencia, bajo un 

programa que contempla establecer un "rl!gimen de gobierno 

nacional en sustitucion d~I rl!gimen personal" a trav~s de tres 

medios: 

l. La formaciOn de 
real de la Nacibn: 

las CAmaras Federales por el sufragio 
11. La constitucibn de los gobiernos de 

entorma ef&cll11amente n.utbnoma, y 111. La los Estados 
preparaciOn de nuestras 
concepcion de la sociedad 
su organ!zaciOn,n 

clases sociales a una mejor 
y de sus fines del gobierno y de 

El programa no tiende con claridad a una organizacion 

parlamentarista, pero comparte el l!nfasis democrAtico en el voto 

"real" <es decir, 

•• flanes politicos, p. :n . 
., Hariifiestos politicos, p. 489-490. 
• 3 !bid., p. 399. 

emitido por personas concientes>, y la 
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divulgaciOn de las funciones pollticas entre el electorado. Una 

prueba de la conv!cciOn de Vera Estanol en las posibilidades 

democratizadoras de la educac10n se encuentra en su intento por 

difundir la educaciOn elemental, a finales del par lodo 

por!firiano y durante el gobierno de Victoriano Huerta,M 

La inconformidad con la preservac!On del poder Legislativo 

de la XXV Legislatura se manifesto tambi~n en el Plan de Texcoco, 

fechado el 23 de agosto de 1911, de escasos efectos. Andr~s 

Melina Enr!quez, inspirador de Cabrera en muchas de sus ideas no 

solo en relaciOn con los problemas sociales, asumla las funciones 

del poder Ejecutivo y del Legislativo, incluso en los Estados que 

quedaran bajo el control de los jefes militares adeptos al 

pronunciamiento.u 

El programa de gobierno de Bernardo Reyes, de agosto del 11, 

tampoco iba muy iejos, pero en su articulo quinto afirmaba Ja 

necesidad de "Procurar las reformas para exigir responsabilidades 

directas al Ministro de GobernaciOn, en asuntos de guerra 

extranjera", lo que resulta significativo por el hecho de 

continuar a propuestas en favor del sufragio directo, universal y 

efectivo, y la libertad municipal.•• 

El manifiesto del Partido Liberal de febrero de 1912, 

firmado por la "Junta Iniciadora de la Reorganizacion del Partido 

Liberal" <Fernando Iglesias CalderOn, Antonio Olaz Soto y Gama y 

Juan Sarabia, entre otros), puede dar la clave del relativo apoyo 

a las cAmaras dado por los grupos pollticos antes del inicio de 

•• HEYER 1 Hichael C. 1 Huerta, a politicaI po,trait, Lincoln, Univers1ty of Nebraska Press, 1972, 
•~ Pianes polfticos, p. 71-72. 
•• Hanifiestos pol!títos, p. 417. 

103 



la XXVI Legislatura. SegtJn este interesante documento, que señala. 

con claridad la vertiente seguida por esta fraccf On del Partido 

Liberal, la "torpe costumbre" de derrocar los gobiernos 

violentamente no es v&lida en los actuales momentos, porque no se 

ha llegado a los tJJtimos extremos de cerrazon del r~gimen, que 

serla cuando se negara a olr a la opiniOn, cuando reprimiera Ja 

ex pres i On 1 i bre de 1 as ideas y las demostraciones pacificas del 

descontento, "cuando [hubiera) nulificado la acciOn reguladora 

de 1 Par 1 amento". Como nada de eso ha sucedido atJn bajo Madero, 

quedan recursos que pueden utilizarse todavla para imponerle a su 

gobierno Ja orientaciOn deseada, para exigir y aplicara el cambio 

polltico "manifestaciones en masa, ordenadas y pacificas", y si 

eso no alcanza, queda 

acudir con entusiasmo a Jos prOximos comicios, estampar en 
ellos el deseo popular, dar all1 una lecciOn al gobierno, 
eligiendo una aplastante mayor la de diputados 
independientes, que en nombre de la soberanla nacional, 
impongan al gobierno la dirección recta y los propósitos 
honrados. Las próximas elecciones de diputados darAn al pals 
la oportunidad de hacer justicia, y si sabe aprovecharla con 
energla y patriotismo, el prOximo Congreso de la Unibn, el 
verdadero Congreso de representantes del pueblo, hari!l en 
favor de tiste, lo que el Ejecutivo no quiera hacer. 07 

Lo que puede dar una medida de las espectativas depositadas, 

si bien en este caso a travtls de un grupo que serla minoritario 

en ella, en la CAmara de diputados de la XXVI Legislatura. 

El Pacto de la Empacadora, de Orozco, destacaba el papel del 

Legislativo, al plantear entre sus propuestas el que no se 

conceda al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en 

ningtin ramo de Ja Administración Publica, excepciOn hecha del 

ó? ]bid.' p. 535-536. 
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en caso de guerra extranjera.- Se reconocla la 

1eg1 timidad de las cbmaras actuales, y las llamaba a desconocer 

el gobierno de Madero y convocar a nuevas elecciones 

presidenciales.•• Es posible creer que la tendencia general de 

las cbmaras de la XXV Legislatura hacia pensar al rebelde de 

Chihuahua que podla tener eco en esta propuesta para derrocar de 

una forma mas o menos legitima al Ejecutivo. El jefe orozquista 

Gonzalo Enrile habla enviado antes, en el mismo marzo de 1912, un 

oficio a la Cbmara de Diputados en el que se iba adelante con 

mayor claridad en el intento de apoyarse a toda costa en la XXV 

para derrocar a Madero: contra su afbn de conservarse en "el 

solio dignificado por Arista, por Jubrez y por el Gran Desterrado 

Porfirio D!az < ... )debe ser razbn poderosa, irresistible, para 

que la Cbmara, siguiendo el patribtico ejemplo de la Legislatura 

del Estado de Chihuahua y escuchando los dictados de la 

conciencia, desconozca el Gobierno del senor Madero y exija a 

~ste y al Vicepresidente Pino Subrez la renuncia de sus puestos". 

Se ped!a adherir con ello a la Legislatura del Estado de 

Chihuahua, que habla desconocido a Madero como presidente de la 

Reptlblica. 7º Como veremos mas a.de 1 ¡¡,nte' las cama ras se 

mantendrlan como el punto central en torno a la legitimidad de 

los sucesivos ataques al Ejecutivo. 

La rebelibn orozquista no tendrla espacio para probar la 

profundidad de la preocupacibn de sus voceros por los 

procedimientos legales, 

••Planes polltico;, p. 103. 
•• !bid., p. lOíHOl. 
70 !bid., p. 107 y llO. 

pues su desarrollo estuvo centrado en 
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acciones militares. 

A fines de noviembre se firmaba el Plan de Ayala, contra 

Madero, por haber traicionado a la revolucion que inicio. No se 

desconoc!a al poder Legislativo, pero sei'\alciba que cil triunfo de 

la revolucibn se nombrarla un presidente interino "que convocar~ 

a elecciones para la organizaciOn de los poderes federales"," 

con lo que impl!citamente se planteaba la disolucibn de las 

c~maras. Cualquier referencia al papel del congreso en la calda 

de Madero o la reorganizaciOn posterior del pa!s es ajena a este 

texto b~sico del zapatismo. 

Un texto de singular importancia como base del debate sobre el 

sistema parlamentario es La constitución y Ja dictadura, de 

Emilio Rabasa, publicado en 1912. 72 Rabasa describe la aparicibn 

y el funcionamiento de "la dictadura", y la considera como el 

punto de partida de cualquier revisiOn de las instituciones 

vigentes en el pa!s. La critica a la ConstituciOn de 1657 en el 

contexto de la dictadura porfiriana es imposible, pues nunca ha 

habido sufragio efectivo que la ponga realmente a prueba. Es 

posible de todas maneras sei'\alarle un grave defecto, ya 

experimentado por Benito Ju<.1·8z 81\ 1861: 81 poue1· Legisléllivo Cen 

particular la C~mara de Diputados) tiene excesivas atribuciones, 

que limitan demasiado al Ejecutivo. Esto no quiere decir, como es 

71 lbid., p. 82. Esta es la versión que publica El diarfo del hoqar, con fecha 25 de noviembre. El propósito de 
renovar el Le9islativo es más claro en Gildardo Ha9aña [cital, quien publica una versión más pulida, donde se 
lee que el presidente interino convocará "a elecciones para la nueva formación del Con91·eso de la Unión y éste, 
a su vez, convocará a elecciones para la organización de los demás poderes federales." Planes pol!ticos, p. 
76. 
72 RABASA, Emillo 1 La Crnstitución y la dictadura. Estudio sobre la organización politica de Hexico, (la. ed,, 
Hé:dco, Tip. de Revista de Revistas, 1912) 1 Hé::ico, Porrúa, 1968. 
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la idea comtJn, que 1 a de 1857 sea una constitucion demasiado 

avanzada. Al contrario, se inspira en dos principios ya caducos: 

"la infalibilidad incorruptible de la voluntad del pueblo" y "la 

represenlacion ~nica ( ... )de aquellavolunt¡¡d, en I¡¡ AsambleB 

legislativa". A causa de estos defectos sOlo las dictaduras de 

Juarez y D!az permitieron al p;;.!s prosper;;r,n 

Las excesivas ;;tribuciones del Legislativo pueden permitirle 

paralizar las actividades del gobierno, introduciendo 

"subrepticiamente una forma de parlamentarismo forzado", lo que 

ir!a contra las condiciones del pa!s, que no son las adecuad;;s 

para e 1 establecimiento de ese sistema. Para el gobierno 

parlamentario hace falta, en primer lugar, una monarqu!a, una 

"cultura elevada en lo general", un sufragio restringido, para 

que los electores conozcan la importancia de elegir un diputado, 

y algunas reglas que la ConstituciOn de M•xico no incluye: 

irresponsabi 1 idad del jefe del ejecutivo y responsabi 1 idad de los 

miembros del gabinete, y la facultad de disolver 1 a cti.mara 

popular." La critica viene a cuento porque l¡¡s situaciOn ;;ctu;;l 

del pais, c;;lda la dictadura, implican un gran riesgo: 

La preponderancia absoluta del Ejecutivo en nuestro r~gimen 
pol!tico, levanta la esperanza en el Legislativo y lo llena 
del prejuicio de todos los salvadores en promesa. La nacion 
aspira a un r~gimen en que el Congreso predomine. y por 
sacudir la omnipotencia del Presidente de la ReptJbl ica, no 
teme su nuliticaciOn, porque no la ve como un mal ni supone 
la omnipotencia de las Camaras. Este apoyo de la opinion 
ptiblica, con que de pronto contarla un Congreso libre, es lo 
que lo hace mas peligroso para el equilibrio de los poderes 
nacionales y para la estabilidad de las instituciones." 

Como e 1 

73 lbid. 1 p. 242-3. 
74 lb1d. 1 p.181-182. 
7' lbid. 1 p. 148. 

prOximo congreso libre <posiblemente la XXVI 
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Legislatura) va a ser de muy bajo nivel intelectual, Rabasa 

advierte que atacarA al Ejecutivo irreflexivamente, y tratarli de 

someterlo." La opciOn, por e 1 momento, es una "ol igargul<i 

democrt. ti ca". 77 Moheno en ¿Hacia d6nd& vamos 7 ha expuesto el 

argumento relativo a la falta de preparacion suficiente del 

pueblo mexicano, y sus ideas sobre la formac!On de la opiniOn 

p~blica coinciden en su carlicter restrictivo con la oligarqula de 

Rabasa. En su actuaciOn posterior, Moheno y Lozano se servir/in de 

las ideas de Rabasa, pero modif icarAn el supuesto de la 

conveniencia de un ejecutivo fuerte, frente a unas cAmaras de 

"bajo nivel". 

,. /bid.! p. 149. 
77 /bid.! p. 245. 
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Capitulo 111, la revoluciOn maderista y la formaciOn de la XXVI 
Legislatura 

En los siguientes dos capitulas se harA un recuento de las 

actividades de la XXVI Legislatura de la Cbmara de Diputados, sus 

participantes mbs importantes, y los antecedentes y consecuencias 

de dichas actividades. En ~ste hablar~ de sus antecedentes 

Inmediatos: la XXV Legislatura, en el contexto pol1tico del 

gobierno de Madero, las elecciones y la tormacion de la C~mara de 

Diputados. En el capitulo IV nos centraremos en el periodo de 13 

meses de actividades de la XXVI Legislatura, a partir de 

septiembre de 1912. Este periodo ha sido estudiado ya por la obra 

de Josefina Mac Gregor, por lo que el propOsilo nu s~r• realizar 

una reconstrucciOn de los hechos politices en su dimensión 

nacional, sino en tanto se relacionen con el desarrollo de una 

discusiOn sobre el papel de la CAmara en la polltica y el posible 

establecimiento en M~xico de un r~gimen parlamentarista, Los 

actores principales de este relato serbn los diputados que 

tuvieron una actuaciOn mAs destacada en dicha legislatura. 

Dadas las particularidades de la actividad parlamentaria -en 
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la que la palabra hablada se convierte a la vez en el instrumento 

de las disputas y en el portador de las ideas que caracterizan a 

los grupos-, serA necesario unir en el relato varios niveles de 

Ja actividad pol!tica: 

a) en la apariencia mAs evidente, el enfrentamiento entre 

los grupos pol!ticos o partidos o bloques que forman la cAmara de 

diputados: renovadores, cató! icos, 

independientes, seg~n una taxonom!a 

muy consistente en su criterio; 

b) una 

discursos de 

caracter!sticas 

segunda instancia, 

los diputados, en 

propias de la 

"cuadri IAtero", liberales, 

sumamente adaptab 1 e pero no 

manifiesta tambi~n en 

la que se definen 

independencia del 

1 os 

las 

Poder 

Legislativo, tal como la entendieron y practicaron Jos diputados, 

particularmente en las actitudes ante el Ejecutivo; 

-::l las ideas de !ndole mAs bien tebrica, referentes a Jos 

proyectos institucionales en juego, especialmente en cuanto 

responden a las condiciones pollticas derivadas de la revolucibn. 

Considero que serla traicionar 21 car~cter complejo de la 

prActica y el discurso pol!ticos, mAs complejos aun en un periodo 

de cambio revolucionario, el pretender hacer un relato que 

aislara las ideas teóricas sobre temas como el parlamentarismo, 

de los hechos concretos de sus principales expositores. El caso 

de Querido Moheno es ejemplar de esta unión de teorla y prActic8: 

considerAndose a s! mismo un "publicista", emplea en la tribuna 

argumentaciones que no por teóricas resultan menos efectivas, y a 

la vez hace de su actividad como diputado una exposición 

constante de las posibilidades reales de la lucha parlamentaria. 
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La resonancia polltica que haya podido tener la practica de 

los diputados de la XXVI <aparte de su efectividad inmediata), 

constituye un capitulo importante de la historia de la discusibn 

sobre las opciones institucionales que M~xico afrontb en las 

primeras d~cadas del siglo. El hecho de que se la pueda 

considerar como una discusibn cerrada ya no elimina su inter~s. 

El propbsito del relato de esta tesis es descubrir parte de los 

argumentos, las prti.cticas, los conflictos que dieron un relieve 

particular a la actividad pol 1tica de los primeros años 

revolucionarios. 

a. El triunfo de la revolucibn. Antecedentes inmediatos 

Las elecciones para formar la XXVI Legislatura de la Ca.mara de 

Diputados se realizaron en el plazo normal dictado por el 

calendario electoral vigente desde 1857. Las elecciones 

presidenciales hablan sido adelantadas a causa de la renuncia de 

Porfirio Diaz, por 1 o que e 1 primer 

Francisco Madero coincidiO con 1 as 

periodo de 

actividades 

gobierno 

de 1 a 

de 

XXV 

Legislatura. Realizadas en julio de 1912 las elecciones, los 

trabajos del Colegio Electoral que debla juzgar sobre la validez 

de las credenciales de los presuntos diputados iniciaron en 

septiembre. 

El triunfo revolucionario de 1911 y el ascenso al poder de 

Francisco Madero habla sido un proceso de reacomodos pol1ticos en 

el que las camaras no dejaron de jugar un papel de importancia. 

La XXV Legislatura fue uno de los escenarios de ese proceso, 
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durante e 1 cual llego a ser uno de los principales focos de 

tensiOn. Simult&neamente, el movimiento revolucionario sufriO una 

descomposiciOn interna y enfrento nuevos obsttl.culos <no 

exclusivamente militaresl que marcarlan su actuaciOn en el a~o 

siguiente. 

Todavla en marzo, el futuro renovador y constitucionalista, 

Jos~ N. Macias, aparecla en Ja XXV Legislatura como uno de los 

firmantes de una Ley de Suspension de Garantlas aprobada por la 

Comision Permanente, en la que se decretaba la pena de muerte 

para salteadores de caminos y plagiarios.• El periodo de sesiones 

iniciado el 9 de abril, sin embargo, ya fue escenario del 

reconocimiento de Dlaz de Ja debilidad de su situaciOn. A fines 

de marzo habla renunciado su gabinete, menos Limantour y Gonzalez 

de Cosslo. En su mensaje al Congreso, el presidente concedla la 

existencia de un conflicto agrario y esbozaba un programa de 

reformas que significaban la aceptaciOn de las demandas rebeldes. 

Se inclula una propuesta de reformas judiciales y electorales que 

introduclan la no reeleccibn, A pesar de que los proyectos 

comenzaron a ser trabajados por la C&mara de Diputados de 

inmediato, el intento fue t~rdlo para modificar la tendencia de 

la lucha armada. 2 

Producto de complejas negociaciones en las que se impusieron 

en buena medida las influencias moderadas que rodeaban a 

Francisco Madero, los tratados de Ciudad Ju&rez no incluyeron 

entre sus puntos nada que afectara al poder Legislativo." El 24 

• Hanifiestos polfticos, p. 194-196. 
2 CUHBERLAND, Charles C., Hadero y la re1•olución 1exícana, México, Siglo Veintiuno Editores, 19771 p. 160; 
Hardfiestos pollticos, p. 191. 
"P/a11es pollticos, p. 41-46. 



de mayo, un dla antes de que Porfirio Dlaz presentara su 

renuncia, el exaltado p~blico maderista en las tribunas y las 

galer1as de la Ct>.mara de diputados inicib un a 1 baroto por las 

cal les del centro de la ciudad, al suspenderse la sesionen que 

se esperaba tuera presentada la renuncia. El tumulto, desde la 

CAmara, se convirtiO en una manifestacibn maderista con destrozos 

a aparadores y faroles, heridos y alg~n muerto: tal vez la mas 

temprana muestra del fermento revolucionario en la ciudad de 

M~xico que tomo como punto de partida al Congreso.• Finalmente, 

el 25 la et.mara aceptb la renuncia de Dlaz y tomb la protesta de 

ley a su ministro de Relaciones, Francisco Leon de la Barra. El 

d1a 27 decreto una amnistla para todos los que hubieran 

participado en la rebelibn, comprendiendo en el la a los actos 

relacionados con la disciplina militar. El 1~ de junio la Camara 

de Diputados emitib el decreto que convocaba a elecciones 

presidenciales para el 1~ de octubre prbximo.• Las nuevas 

condiciones pol1ticas la hablan puesto en un protagonismo poco 

usual. 

R!lp i damente, el maderismo triunfante comenzb a manifestar 

dificultades para conservar la coher·encia. Francisco VAzquez 

Gomez, ministro de lnstruccibn POblica y Bellas Artes, ~dvertla 

en una carta a Francisco Madero, a fines de j un! o, que se 

pretend!a desplazar a su hermano del ministerio de Gobernacibn 

con Luis Cabrera, a quien "el partido revolucionario l •.• ) 

considera reyista". A pesar de que Cabrera era hombre seguro, el 

asunto darla argumentos al "movimiento de desconfianza" hacia la 

4 Hariifiestos pollticos, p. 216, 9ue reproduce la crónica de El iaparcial. 
• Hariifiestos pollticos, p. 291-292 y 225. 
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sinceridad revolucionarla de Madero. Este contesto desestimando 

la influencia de la prensa adversa en la opln!On p~blica y 

reiterando su confianza en Cabrera, el cual, sin embargo, no 

llegb a ser nombrsdo.• Pero el l!der revolucionario no permC'neclci 

inactivo ante los problemas con su campanero de fbrmula de 1910, 

!nielados probablemente con las diferencias en los dlas de las 

elecciones de 1910, cuando Madero fue apresado y evidenciadas 

durante las negociaciones de paz que conducirlan al convenio de 

Ciudad Julrez. En un manifiesto del 9 de julio, Madero renunciaba 

a su candidatura en la formula con Francisco Vaz9uez Gomez para 

vicepresidente, a la vez que 1 !amaba a formar el Partido 

Constitucional Progresista. El propOsito declarado era consumar 

por los medios constitucionales las promesas del Plan de San Luis 

Potosi, "siendo nuestros nuevos campos de bata! la las urnas 

electorales, y nuestra arma mls poderosa el voto". Dejaba en el 

comit~ encargado de la organizacion del partido a futuros 

diputados de la XXVI Legislatur·a, un grupo de hombres muy 

prbximos a ~!: Juan Sanchez Azcona, Gustavo A. Madero, Enri9ue 

Bordes Man ge 1, Jesos Urueta y el mismo Cabrera, entre otros. 7 

Eran los responsables de la continuidad civil del movimiento, en 

un momento de dlsminuclon del impulso revolucionario. 

a.1. Luis Cabrera esbozaba por entonces una interpretacion 

del movimiento revolucionarlo, sus medios y sus fines politices, 

que debe ser tenida en cuenta como antecedente inmediato de su 

concepc!On sobre 

Diputados . 

• lbid., p. 267-269. 
? lbid. ! p. 258-259. 

las posibilidades reformadoras de la camara de 
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En artlculos escritos entre abrí 1 y julio de 1911, Cabrera 

habla expresado una rfl.pida y certera comprensibn de la 

profundidad de los cambios que el pa!s sufrla en su organizacion 

po 1 ! ti ca. Partiendo de una concepcibn del fenbmeno 

revolucionario, llegaba a definir las necesidades pollticas 

inmediatas, en tt!rminos de la reconstitucibn de un poder que 

fuera a la vez expresibn y final de 1 movimiento que habla 

destronado a D!az. 

Luis Cabrera naciO en ZacatlAn de las Manzanas, estado de 

Puebla, en 1876, y murib en la ciudad de Mexico en 1954. Estudio 

en la Escuela Nacional Preparatoria y en la de Jurisprudencia. 

EscribiO en El hijo del Ahuizote entre 1898 y 1900. Desde 1908 

escribib artlculos pol!ticos bajo el seudbnimo de Lic. Bias 

Urrea. No se adhirib al maderismo desde el principio, a pesar de 

sus fuertes articules contra los cient!ficos, ni se afilio al 

Partido Antirreeleccionista. Era partidario de Bernardo Reyes, 

hasta que t!ste desistio de su candidatura.º Se recibib en 1901 y 

colaboro hasta 1904 en el bufete de Rodolfo Reyes, antiguo 

compa~ero de estudios. Posteriormente trabajo junto con Andres 

Melina Enrlquez y en el bufete de W. A. McLaren y Rafael 

HernAndez, y desde 1909 lo hizo independiente, defendiendo a 

algunas empresas extranjeras importantes que tenlan intereses en 

México.• Poco antes del inicio de la revolucibn, habla alcanzado 

cierta notoriedad por sus ataques a los "cientlficos". En 1913 

Venustiano Carranza lo nombro enviado conf idencíal en Estados 

• MEYER, Eugenia, luis Cabrera: teórico y critico de la re1•olución 1 México, D.F., Secretarla de Educación 
Pública, 1982, p. 12-14. 
• PALAVICINI, Félix F., Grandes de Héxico, Hé,ico, Sociedad Bolivariana, 1948, p. 148; Dimonario Porrúa, 
México, 1970, y Enciclopedia de Hhico, Mé:<ico, 1986. 
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Unidos y de 1915 n 1917 lo hizo secretario de Hacienda, puesto 

que tambi~n tuvo entre 1919 y 1920. 

En s1 misma, para Cabrera la revolucibn es un "estado 

pato!Ogico", en el que la irregularidad de los procedimientos se 

justifica por el peligro de anarqu!a inherente a la actuaciOn de 

las masas populares en la pol 1 ti ca. Al implicar e 1 

desconocimiento de la autoridad, las revoluciones "son la 

negaciOn de las formas constitucionales". Significan el 

desconocimiento de los poderes existentes y la creacion, al calor 

de "la necesidad militar o el plan revolucionario", de una 

autoridad arbitraria que domine el impulso anarquizante.w Las 

revoluciones, segtln lo ensel'\a la historia europea, son 

inconscientes: no indican, mas que vagamente y de una manera 

negativa en sus propOsitos destructivos, las posibles bases de la 

reconstruccion del poder que han demolido. No 1 levan an s1 mismas 

la base de esa reconstruccion, o levantan propuestas que 

"resultan enteramente inadecuadas a las necesidades 

posteriores"." 

Cabrera expone en estos escritos una interpretaciOn del 

momento histOrico que, si bien asume los cambios derivados de la 

lucha de las masas en armas, no incluye en sus propuestas 

pol lticas el car~cter popular de esa lucha. Pero no se trata de 

una concepcion simplemente instrumental de la revuelta, una 

separaciOn de los medios rebeldes y los fines pol1ticos. El 

impulso de la destruccion revolucionaria, en su crecimiento, 

'ºCABRERA, Luis, "La Revolución es la Revolución", en HEYER, Luis Cabrera: teórico y critico de Ja revoluci6r., 
20 de julio de 1911 1 p. Bb y 81. 
" Ibid., p. 73. 
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impone una respuesta pol!tica correspondiente a su envergadura. 

Si D!az se hubiera rendido desde el principio, menores hubieran 

tenido que ser las reformas a enfrentar. Y si la derrota del 

Antiguo Rt.gimen hubiera sido total en el terreno de las armas, 

tambi~n la respuesta habr!a variado, teniendo que ser mayores en 

su alcance. Cabrera introduce aqu! una comprensibn de la mec~nica 

revuelta popular/reformas sociales que serla utilizada por 1 a 

mayor!a de las interpretaciones de la historia revolucionaria, 

aunque en su caso lo haga desde una perspectiva todav!a 

moderada. 12 

La revolucibn maderista plantea, para Cabrera, una situacibn 

extrema, dados la violencia de los medios utilizad?s para 1 legar 

al triunfo y su cari!lcter rura 1. Son necesarios procedimientos 

ent.rgicos, afirma en julio, de parte de la misma revolucibn, 

contra los delincuentes. Tiene que ser ella misma la que controle 

los excesos que ha causado, y debe hacerlo de una forma rigurosa, 

como prueba de su fuerza. M~xico esti!l en un vac!o de poder, y Jos 

revolucionarios no deben demorarse en 1 J enar e 1 hueco. "Una vez 

desaparecido el principio de autoridad, no puede recobrarse, sino 

que ti ene que crearse otro nuevo'', afirma.•~ Madero, que le 

enseflb al pueblo el camino revolucionario, debe detener 

definitivamente el movimiento iniciado. Este seri!l el imperativo 

fundamental en los prbximos meses: una vez desatadas las fuerzas 

que lograron derrocar a D!az, es necesario cortar su lbgica 

destructiva y dar forma a la reconstruccibn que satisfaga las 

espectaciones nacidas del triunfo. A falta de una propuesta bien 

12 Ibid., p. 74. 
" CABRERA, Obras Pollticas, p. 271. 



articulada de parte de la revoluc!On (incapaz de darla, en todo 

caso), es necesario volver la atenc!On hacia la opin!On poblica, 

cuyas demandas no son exactamente las mismas que las expresadas 

por la revoluc!On, pero brindan una imagen adecuada de las 

necesidades nacionales que deben ser satisfechas de Inmediato.•• 

Entra aqut un concepto fundamental, que todas las voces en 

este relato util!zarbn para realzar la importancia de la 

actividad parlamentaria: la op!n!On pOblica. Como vimos en l l.b, 

en 1908 Querido Moheno habla puesto a la opinibn poblica en el 

centro de su propuesta para rescatar al pa!s de los peligros 

asechantes por la vejez del dictador: la opin!On pOblica es la 

base y la tuerza motriz del estado moderno .• afirmaba, y su 

expresiOn por excelencia es el voto de la minorta alfabeta de la 

sociedad. Su existencia era la cond!ciOn de una vida democrAtica 

de partidos pol!ticos sin asonadas populacheras como las que 

hablan plagado el siglo XlX.'° Csbrera afirma el carActer 

pacifista de la opinion pOblica que acaba de presenciar 

sorprendida e 1 triunfo revolucionarlo, siguiendo tambl~n IR 

preocupaciOn civilista de Madero, segon se vio .en 1 l.c. Ante la 

trag! l !dad del antiguo r~gimen, la opinibn pllbl ica (que considera 

urbana, letrada, la misma que describe Mohenol ha tomado partido 

por la revoluc!on, en una decisiOn que no hnbla tanto de su 

volubilidad como de su sentido comOn: la revolucibn se ha 

convertido en "un centro de cohes!On y un poder mAs fuerte que el 

del antiguo r!!gimen'', pasando a ser el la misma ~el medio mAs 

14 CABRERA, Luis, La Revoluciór1 es la Re1•oluciór1, ar1tologla, México, Comisión Nacional Editorial del C.E.N. del 
P.R. l. !Textos de la Revolución), 1985, p. 72-74. 
'º HOHENO, macia dór1de va1os? ... , p. 118. 
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expedito Y mbs idoneo de restablecer la paz y garantizar los 

intereses".•• Esta es la clave de la consolidacion del triunfo 

revolucionario: la opinion pbblica, que sostuvo a Dlaz tanto 

tiempo, y ante la cual el viejo presidente cedfo en abril pasado, 

mantiene su omnipotencia, pero ahor·a -tal vez SOio 

circunstancialmente-, en favor de los revolucionarlos. 17 La 

popularidad de Madero, sin embargo, estb en peligro por el 

desaf!o que le impone la prensa adversa, como ya 1 o sei'la 1 o 

Vbzquez Gbmez en su carta al caudillo. En los proximos meses, la 

actividad de Luis Cabrera serb guiada por estas certidumbres y la 

percepcion de estos peligros. Poco a poco, a medida que el 

gobierno de Madero tuera cayendo en 1 a impotencia y la 

impopularidad, Cabrera iria modificando estas ideas y dejarla de 

lado su concepciOn sobre la preeminencia de la opinion pbblica. 

En el anal isis de Cabrera no dejan de jugar un papel de 

importancia 1 as cbmaras, a la vez herencia del porfiriato y 

escena de los cambios. En un primer momento, y consecuente con la 

importancia atribuida hasta entonces a la opinibn publica, 

Cabrera ve en los cambios de ministerio, seg~n el modelo de 

algunos paises europeos, una forma de descargar la tensibn y 

poner al gobierno en el camino de las reformas. Las revoluciones 

no pueden repetirse sin poner en peligro la nacionalidad, pero 

los cambios de gobierno son pan de cada dia en algunos palses. 1 • 

En abr i 1 , todavia consideraba la posibi 1 idad de que, si D!az se 

negaba a renunciar, se estableciera una forma de "contralar" su 

1• CABRERA, "La Revolucion es la Revolución" 1 op. cit., p. 71 
17 CABRERA, la Rel'olucion es la Re1•0Jución, antologla, p. 73. 
1• CABRERA, "La Revoluciones la Revolución", op. cit. 1 p. 96. 



poder con nuevas cbmaras. Aunque es dificil disolver las 

existentes, tanto federales como estatales, serla de utilidad 

establecer medidas legislativas que garantizaran la no reeleccil:ln 

y la efectividad del sufragio." Las propuestas de Diaz ,.¡ abrir 

el periodo de las cbmaras en abril iban en este mismo sentido, 

pero no fueron suficientes, lo que Cabrera no dejo de notar. El 

cambio de sistemas, por 1 o pronto, so 1 o puede darse a traves de 

un cambio de personal en el gobierno y la independencia de Jos 

poderes: 2° Cabrera parecla dirigirse a modificaciones difundidas 

en todo el aparato gubernamental, que reorientaran la poi! ti ca de 

acuerdo a las tendencias del triunfo revolucionario expresadas 

por la opinion pt'.lbl ica, presentara o no Dlaz su renuncia. 

Tres meses despu~s. ya bajo el gobierno de De la Barra, 

Cabrera se inclino mbs hacia un reforzamiento del poder Ejecutivo 

como medio expedito para asegurar la estabilidad del tr· iunto 

revolucionario. En julio, consideraba que la revolucil:ln ya "tiene 

la fuerza social, constitucional y 1ega1 para sustituir al 

antiguo poder·", es un poder p~blico e~ funciones y por lo tanto 

abandona su carbcter destructivo y comienza su etapa 

reconstructiva. "La Revolucion, pues, deja de ser Revolucil:ln 

cuando puede ser un gobierno fuerte." 21 Pero la revoluciOn no ha 

llevado hasta el final su poder destructivo, por lo que el poder 

que Dtaz abandono en manos de la revoluciOn, a traves del 

gabinete mixto de De la Barra, debe emplearse para que la 

demolicil:ln contint'.le por los medios legales, antes de iniciar la 

•• CABRERA, la Rel'oluci~n es Ja Re1,0Jución, antologta, p. 76-79. 
2° CABRERA, Obras Politicas, p. 186. 
21 )bid., p. 276. 
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reconstrucc!On.n En t~rminos de 1 a estr¡¡tegia inmediata, 

consecuencias son claras: el ejecutivo debe empezar por someter a 

1 os poderes que se dedican obstaculizar la labor 

revolucionarla, particularmente los gue todav!a tienen su sede en 

las cti.maras federales y estatales. El antiguo r~gimen tiene en 

el las una continuidad, por lo gue es necesario atacarlas, 

disolviendo las legislaturas locales, como en Jalisco y 

Guerrero." Por el momento la revoluciOn no debe limitarse a los 

medios legales y, de ser necesario, emplear todav!a la fuerza de 

las armas. Y, lo mt..s importante, el caudillo debe ser la bnica 

autoridad, debe afirmar "la revolucion soy yo" y 1 levar adelante 

un liderazgo extra legal." Lo que propone en pocas palabras es 

una dictadura como r~gimen de transiciOn hacia la libertad, un 

gobierno con la suficiente fortaleza como para tomar "medidas gue 

podr!an llamarse extremas, a saber: 1 a suspens i On de algunas 

garant!as constitucionales y unos cuantos golpes de Estado para 

obtener la disolución de unas cuantas Legislaturas; cierta 

concentración moderada de poderes; cierta tolerancia respecto de 

1 a soberan!a de los Estados".'° La opiniOn pública gueda en 

segundo plano ante la necesidad de obedecer a la lógica de la 

revolución. 

Cabrera habla partido de una concepciOn revolucionaria 

moderada, gue enfatizaba la importancia de la opinión pbblica 

para consumar el proceso destrucc!On-reconstrucciOn iniciado por 

Madero. Pero muy pronto reemplazo su fe en las posibilidades de 

22 CABRERA, "La Revolución es la Revolución", op. cit., p. 88. 
23 CABRERA, Obras Políticas, p. 226. 
,. !bid.' p. 77 y 84. 
20 !bid., p. 283. 
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1 levar adelante Jos cambios a trav~s de las vlas institucionales 

Ces decir, el parlamento y el gabinete> por una percepc!On mis 

pragmAtica de Ja necesidad de tomar medidas f~rreas que, por un 

lado, detuvieran el impulso anarquizante de Ja rebeliOn, creando 

un poder nuevo y tan fuerte como el anterior, y por otro lado, 

terminaran con los obst&culos contrarrevolucionarios que Jos 

tempranos acuerdos de Ciudad Julrez dejaron en pie (ahora si, 

entre otros, las c&marasl. Se apartaba poco a poco de Ja fe 

legalista del caudillo Madero, que vio el fin de Ja revoluciOn en 

Ja conclusiOn de Ja lucha armada, coronada por Ja obtenciOn de 

una libertad que traerla por anadidura todas las satisfacciones 

exigidas durante Ja tormenta por el movimiento rebelde.a 

a.2. La relaciOn de fuerzas en Jos gabinetes de De la Barra 

y Madero establecida al triunfo de Ja revoluciOn, no satisfizo a 

gran parte de los grupos pollticos actuantes. La facciOn ~oderada 

del Partido Liberal, en Ja que encontraba el futuro diputado de 

Ja XXVI, Juan Sarabia, manifesto en julio su acuerdo con el Pian 

de San Luis Potosi, pero desconociO los tratados de Ciudad 

Julrez. El grupo, no obstante, escogla seguir un curso de 

actividad politic~ legal y abierta, apartlndose de la linea de 

Ricardo Flores Magon.2' 

Mayores posibilidades de convertirse en hechos fue el plan 

ideado por Emilio Vlzquez Gomez, y que comunico a su hermano 

Francisco, ministro de JnstrucciOn Püblica y Bel las Artes, el 

primer d!a de agosto: las cima ras estorban 1 a obra 

26 PALACIOS Guillermo, La idea oficial de la Re1•oluc1ór1 ll<ricana, Tesis de Maestrla, Mér.iro, El Colegio de 
México-Centro de Estudios Históricos, 1969, v. 1, p. 4-10. 
27 CDCfJlOFT, James D, Precursores intelectuales de la re.,oluciór1 1exicana !1900-1913!, México, Siglo Veintiuno 
Editores, 1985, p. 185. 
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revolucionarla, por Jo que se buscarb el apoyo de todos Jos 

ministros que tuera posible para influir en el presidente de 

manera que dicte su dlsolucilln. No fueron muy lejos las gestiones 

de Francisco VAzquez Gllmez, porque el 2 de agosto su hermano 

renunciaba al cargo de ministro de Gobernacion.20 Ante las 

declaraciones del secretario saliente sobre la incompatibilidad 

de De la Barra con los ideales revolucionarios, Madero se 

apresurll a manifestar su apoyo a la medida del presidente, 

acusando a VAzquez Gllmez de poner trabas al gobierno. 2• Madero le 

habla dicho a De la Barra que renunciara a Emilio VAzquez Gbmez y 

dejara un subsecretario en lo que ~I regresaba de TehuacAn. Pero 

el presidente nombro de inmediato a Alberto Garcla Granados.'º 

Entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre se reunlll la 

convencion del Partido Constitucional Progresista, encargado de 

asegurar la continuidad electoral del maderlsmo, en unli!in con los 

miembros moderados del Partido Liberal. Participaron 

destacadamente Jes~s Urueta, Cabrera, Serapio Rendlln, Enrique 

Bordes Mangel, F~lix Palavicini, Juan SAnchez Azcona y Antonio 

D1az Soto y Gama, futuros participantes directos o indirectos en 

la XXVI Legislatura. En realidad, el asunto mAs importante en la 

agenda de la convenc!On era Ja modificacibn de la fllrmula Madero-

Francisco VAzquez Gllmez, reemplazando a ~ste por Jos~ Maria Pino 

SuArez. Cabrera sacudib a la asamblea con un prolongado discurso 

en el que apoyaba la deslgnacilln de VAzquez Gllmez para Ja 

candidatura a la vicepresidencia, argumentando Ja necesidad de 

'" Ha11ifiestos pollticos, p. 272-273. 
•• FABELA, Isidro, Re1•olució11 y Regim1 1aderista, t. II, p. 18. 
30 SANCHEZ AZCOIJA, Juan, Apuntes para la historia de la re1•olució11 1exica11a, Hé:<ico 1 ItlEHRM, 1961, p. 304-305. 



estrechar las filas del partido revolucionarlo. S&nchez Azcona y 

Urueta manifestaron su oposlcion a sufragar por Pino SuArez. 

Antes de la votaclon definitiva, Madero se presentb en la 

convenclbn y manifestb su acatamiento de la decisibn de la 

asamblea y su deseo de evitar las escisiones. Sin embargo, 

suglr!O su preferencia por Pino Su&rez, quien finalmente se 

impuso." 

Cualquiera que fueran los medios por los que se llego a la 

nueva formula, la escisiOn no pudo ser evitada. El 5 de 

septiembre, Francisco VAzquez Gbmez manifestaba en una entrevista 

de prensa que Madero habla asesinado a la revoluciOn, 

suicid&ndose con ello el maderismo.'" El resquebrajamiento en la 

continuidad civil revolucionaria manifestarla sus efectos en las 

cAmaras. 

La XXV Legislatura fue caracterizada por muchos autores por su 

labor de obstrucc!On a Madero." Las clmara de diputados ocupo un 

l!:.!gar central en los conflictos politices al plan~ear-se la 

posibilidad de posponer las elecciones, convocadas luego de la 

renuncia de Dlaz para el 1• de octubre. A mediados de septiembre 

se propuso la postergacion de las elecciones presidenciales, por 

no existir las condiciones adecuadas para que los ~esultados de 

los sufI'agios tueI'an satisfactorios. Aparentemente, la iniciativa 

venia del paI'tido I'eyista, que buscaba ganar tiempo mientras la 

imagen de Madero se deterioraba y su candidato Bernardo Reyes se 

31 Hariiiiestos polJticos, p. 497. 
32 !bid., p. 440-441. 
33 Par ejempla BONILLA (hija), Manuel, El r~gi1eri aaderista, México, Talleres Linatipas de El Universal, 1922, 
cap. v. 
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reincorporaba a Ja polltica plenamente; habla anunciado su 

candidatura el 2 de agosto. 34 Emilio Vazquez GOmez tambi~n hizo 

p~blica su posiciOn favorable a una suspensibn de las elecciones, 

y la pesar de sus todavla recientes planes de disoluciOn de las 

c&maras) la proteccion a los poderes para que pudieran decidir al 

respecto libremente, en alusiOn a las amenazas de Madero.'" Antes 

de que la convenciOn reyista presentara formalmente la peticiOn, 

Madero le salio al paso con rudeza. Advertla sobre el sentimiento 

popular de traiciOn y Ja consecuente violencia que seguirla a la 

posposiciOn de las elecciones. Aunque <l!l tratarla de evitar la 

violencia, en su caracter de candidato a la Presidencia por "la 

inmensa mayorla, por no decir Ja casi unanimidad" y de "jefe de 

la Revolucion", se vela en la obligaciOn de imponer a la Camara 

de diputados de la posibilidad de una respuesta popular 

agresiva.• Dado el tono fuerte del mansaje de Madero a la 

Camara, estuvo a punto de provocar los efectos contrarios a los 

esperados. A instancias de Ernesto Madero y Manuel Calero, el 

caudillo envio un nuevo mensaje en terminas mas diplomaticos. La 

propuesta de suspensiOn fue discutida y votada adversamente, lo 

que determino la retirada de Reyes de la competencia. 

Una vez realizadas las elecciones primarias el H de 

octubre, todavla Ja Camara de diputados tuvo en sus manos la 

elecciOn del vicepresidente, en virtud de la legislaciOn 

electoral vigente. Fernando Iglesias CalderOn cediO los votos de 

sus electores a Pino Sut..rez, para imposibilitar el triunfo de una 

34 Hariifiestos pollticos, p. 424-423 y 194-195; FABELA, RHoluciór, y Regim 1aderista, t. II, p. 21-23. 
'"Ibid., p. 470-471. 
34 lbid.' p. 426-427. 

125 



candidatura conservadora <De la Barra, postulado por el Partido 

Catblicol en "un Congreso de origen espbreo, de tradicibn 

autoritaria y de afecciones porfiristas". 37 Madero propuso un 

acuerdo de los partidos en la Cttmara de diputados para gue en las 

votaciones se eligiera al candidato a la presidencia que hubiera 

tenido mb.s votos, aunque no suficientes para lograr la mayorla 

abso 1 uta. 3 • 

Jos~ Maria Lozano, Francisco Olaguibel, Querido Moheno, 

diputados en Ja XXV Legislatura, aprovecharon la nueva relaciOn 

de fuerzas y la debilidad relativa del Ejecutivo para jugar un 

papel mtls activo en la cti.mara. En octubre, los dos primeros 

atacaron fuertemente al zapatismo por sus ambiciones espbreas, 

calificti.ndolo de movimiento revolucionario degenerado en 

bandidaje.'" A principios de diciembre se presento en diputados 

~na mociOn para convocar a comparecer a los secretarios de 

Justicia, Guerra y Marina y Gobernacibn. El ejecutivo respondib 

que ,las comisiones nombrada por las cAmaras eran la forma 

adecuada de comunicarse entre ambos poderes. Se discutio la 

capacidad de la cti.mara para llamar a los ministros. Francisco 

·Bulnes negó esa facultad, apoyando a Madero por su "miseria de 

facultades, sofocada por las pretensiones cltlsicas y 

tradicionales del Poder Legislativo". José Maria Lozano se 

manifestb por la insistencia. Nuevamente, el Ejecutivo se negó, 

argumentando que no se recordaban casos de interpelaci6n por la 

CAmara, y porque la Constitución no obligaba axpl!citamente al 

,, lbid., p. 480. 
3 • /bid., p. 475. 
,. /bid., p. 207-200. 
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Ejecutivo a comparecer. Desde El diario del hogar se critico el 

alboroto armado por unas cAmaras que durante el porfiriato se 

hab1an caracterizado por la sumisiOn y el silencio ante los 

crimenes de Diaz. 

En enero, Francisco Escudero defendiO a Madero de los 

ataques de Moheno, considerando al presidente como el ti 1 timo 

baluarte de la institucionalidad frente a las ambiciones 

mi 1 i tares. 40 

No obstante, la XXV Legislatura no se limito a obstruir los 

cambios institucionales. La CAmara de diputados aprobO en 

diciembre, rApidamente y sin mayor discusiOn, modificaciones a 

los articulas 55, 76 y 78 de la ConstituciOn a fin de establecer 

el voto directo para la elecciOn de diputados y senadores. Tanto 

los senadores Emilio Rabasa y Miguel Macedo como la comisiOn de 

los diputados encargada de revisar el proyecto, coincidieron en 

el descr~dito de la legislaciOn electoral vigente, la importancici 

del voto como fundamento de las libertades ptJblicas y el hecho de 

que el sufragio directo era un factor de disminuciOn en la 

presiOn of Ícial sobre la elecciOn y "tambiOn una resta 

considerable a las posibilidades de una revoluciOn, que entre 

nosotros ha encontrado siempre su bandera en el fraude 

electoral". 41 En abril, algunos diputados promovieron y lograron 

que se aprobara un decreto para oficializar la celebraciOn del 2 

de abr i 1, fecha de una victoria atribuida a Dlaz sobre los 

imperialistas comandados por el general Noriega. La fecha hab1a 

40 MAC GREGDR, Josefina, la XXVI legislatura. Un episodio en la historia legislaci1•a de Héüco, México, D.F., 
Cámara de Diputados-Instituto de Investi9aciones Legislativas, 1983, p. 33-37 y 125. 
41 !bid., p. 29-31. 
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sido celebrada de manera oficiosa hasta entonces, pero el decreto 

no logro que se realizaran actos oficiales y solo fue motivo para 

atacar a Madero e intentar reivindicar a Dlaz.•2 En mayo de 1912 

se sancionaron las reformas a la Ley Electoral de 1901, 

consecuentes con los cambios en la ConstituciOn en la materia. 

La actitud tolerante de Madero hacia la XXV Legislatura se 

encuentra muy bien ilustrada en una carta del 5 de mayo de 1912 

dirigida al Dr. Juan Lopez Tilgham, en la que afirma que 

disolverla no serla lo mas prudente. A pesar de las dificultades, 

el gobierno ha logrado casi todo lo que se ha propuesto. 

En cambio, tengo la seguridad de que si se hubieran disuelto 
las Camaras, hubieran entrado a substituir a sus miembros, 
dados los excesos a que da margen la efervescencia pol!tica, 
despubs de la conquista de libertades que el Pueblo no est~ 
a acostumbrado a usar, individuos que aunque de buena fe, 
hubieran causado mayor obstrucciOn que la que el Gobierno ha 
sufrido, por las tendencias demagogicas que sin duda 
hubieran encontrado un campo propicio en las Camaras para 
de sarro 11 arse." 

Lo que muestra un cambio en su pensamiento no solo con 

respecto al Plan de San Luis Patos!, sino a La sucesión 

presidencial. Aparece ahora, aplicado al parlamento, el viejo 

argumento de la impreparaciOn del pueblo para recibi1 la 

libertad. Es en este sentido de moderacion que hay que entender 

la intervenciOn de Madero en la seleccibn de los candidatos para 

la XXVI, que veremos en 11 !.c. 

42 BONILLA, El r~gi1en 1aderista, p. 50-51. 
43 FABELA, Revolución y Reguen 1aderista, t. lll, p. 385-386. 
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b. Opiniones sobre la XXVI Legislatura. 

No es ocioso reiterar que este trabajo no se dedica 

exclusivamente a la XXVI Legislatura. Sin embargo, resulta 

necesario tratar de definir su importancia en el marco de la 

situaciOn pol1tica de los anos 1912 y 1913, ya que su actividad, 

por lo menos hasta el derrocamiento de Madero, coincide con el 

corto periodo en el que la actividad pol1tica de distintos 

partidos y grupos pol!ticos se pudo dar abiertamente y de acuerdo 

a las reglas democr~ticas. Sin -que esto implique negar la 

importancia de las luchas en el terreno militar, que nunca se 

suspendiera~ completamente, es necesario pensar que la actividad 

parlamentaria fue objeto de particular atenciOn durante algunos 

meses, como uno de los lugares mas importantes en los que tenla 

lugar esa actividad. _,, . 
. ~ -,~ 

Félix Palavicini, en un temprano 1 ibro ~"sobre la XXVI 

Legislatura,•• senala la aportacibn mas importante de la XXVI 

Legislatura a las reglas de la actividad pol!tica que la 

revolucion habla renovado. A pesar de que no era producto de 

cambios constitucionales o siquiera jur1dicos en la estructura 

poi ltica del gobierno, ni surg1a como una de las reivindicaciones 

centrales de la revoluciOn de 1910, la CAmara dE diput~dos 

inicio, con su sola practica, un nuevo estilo en la polltica que 

tenla lugar en la ciudad de M~xico. Los diputados actuaban con un 

desenfado y una pasion nunca antes vistos en la historia reciente 

del pals. Las uniones de grupos y las divisiones eran cambiantes 

"PALAVlClNI, F~li:{ F., Los diputados, la. ed., Hé::ico, lrapr. Francesa, 1913. 



y se establectan seg~n procedimientos que pareclan informales en 

comparaciOn con la verticalidad porfiriana. AsI como la 

personalidad y la oratoria de los 
i; 

diputados se convertla en un 

punto de atenciOn central para el ptiblico, los escenarios de los 

arreglos y las decisiones se multiplicaban: la tribuna, cuando un 

golpe de efecto o la habilidad en el manejo de los procedimientos 

desviaba el curso esperado de las votaciones; los pasillos del 

edificio de Donceles, donde lfs "leaders" 
1 

usaban su influencia en 

conversaciones individuales o de pequ:nos grupos; el salOn verde, 

donde la mayorta realizaba las reuniones que decidlan su acciOn 

coherente, o por e 1 contrario sutrla divisiones; el salOn 

amarillo, m!ls pequei'lo, donde los enviados del poder ejecutivo 

negociaban con los parlamentarios, no siempre en condiciones 

favorables." 

·Para Manue 1 Bonilla Jr., hijo del secretario de Fomento de 

Madero, la XXVI Legislatura sOlo pudo ser esc.!lndalo y poca labor 

efectiva, lo que muestra que probablemente en circulas muy 

cercanos al presidente Madero no er~n muy apreciadas las nuevas 

modalidades de la actividad par lamentarla.•• Una opiniOn 

contraria se encuentra en La revoluc16n mexicana. OrI ge,nes y 

resultados de Jorge Vera Estanol. Los maderistas se impusieron de 

manera antidemocr~tica y su labor no tuvo coherencia: "Asl, no 

hay congruencia, ni orlentacibn dof lnida en la actuacion de este 

Congreso; es caos, desorganizacion, como desorganizaciOn y caos 

es el cerebro de 1 Presidente, el gabinete, los Estados; y el 

gobierno en general." Madero busco alianzas con Jos 

·~ /bid.! p. 5-15. 
•• &mULLA, [! r~9i1en 1aderista, p. 54. 
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independientes, pero se impuso la mediocridad de los 

renovadores .• , 

Este proceder confuso se debla, segun Vicente Fuentes 

Dlaz,~ al origen dislmbolo de los componentes de la c•mara. El 

afAn democrAtico y conciliador de Madero habla permitido el 

acceso a una curul a antiguos porfiristas como Jorge Vera 

Estal1ol, Eduardo Tamariz, Salvador Dlaz MirOn, Manuel Malo y 

Juvera, TomAs Braniff, entre otros. Habla concedido veinte 

asientos <numero que resulta exageradol al Partido Catblico. 

Habla dado cabida en el bloque del Partido Liberal Progresista a 

hombres que pronto 1 o abandonarlan, como Querido Moheno, 

Francisco M. Olagulbel. La multiplicidad, que al autor le parece 

artificial <"Madero querla demostrar que vivlamos en un paralso 

democrAtico">, fue favorecida a su vez por una "inviolable 

libertad de expresibn" y la ausencia total de consignas previas a 

las discusiones. Todo esto fue aprovechado por los enemigos de la 

revolucibn, segun Fuentes Dlaz, lo que no basta para desconocer 

los m~ritos sin precedentes de esa legislatura.•• 

Charles Cumberlandw no otorga a la CAmara de diputados un 

lugar de mucha importancia en su panorama del periodo maderista. 

Como consecuencia de los compromisos que habla contraldo con los 

porfiri~tas, Madero nunca 1 lego a tener un control absoluto del 

gobierno. El senado siempre le fue adverso y SOio tuvo cierto 

apoyo en la CAmara de diputados hasta la XXVI. Pero aun entonces, 

la mayorla maderista carecla de experiencia parlamentaria y no 

., VERA ESTANOL, Jorge, la revolución 1exicana. Origer.es y resultados, México, Editorial Porrúa, 1975, p. 250. 
•• FUENTES DIAZ, Los partido; polfticos • •• , 
•• !bid., p. 168-169. 
~° CUMBERLAND, Charles C., Hadero y Ja revolución aexicana. 
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fue capaz de dirigir las labores en forma conveniente. Cumberland 

senala la falta de unanimidad en los objetivos de la CAmara y la 

facilidad con que los porfiristas que ya ten!an experiencia en el 

manejo del reglamento trabaron el accionar de los 

revolucionarios. Madero, por su par te, nunca tuvo las dotes 

requeridas para convertirse en un l!der parlamentario.º' 

Para Francois Xavier Guerra 02 la importancia de la camara 

fue relativa, en un contexto revolucionario: 

En estas condiciones, sin disciplina de voto, sin 
experiencia parlamentaria, sin saber muy bien qué reformas 
realizar, el Congreso queda como un foro de confrontaciOn de 
personas y de ideas, pero no como el lugar donde se define 
una pol!tica. A pesar de las declaraciones sobre el papel 
principal del Parlamento, fue mAs dejarse deslumbrar por las 
palabras que considerarse los representantes de la voluntad 
popular, pues, en ausencia de un imposible sufragio 
efectivo, era siempre por medios violentos que se resolverla 
el conflicto entre aquel los que resent!an "la impaciencia de 
la paz, aunque no hubiera reformas" y aquel los que dominaba 
"la impaciencia de las reformas, aunque no hubiera paz''."' 

El juicio de Friedrich Katz"' es aan mas negativo. Los 

sectores radicales de la revolucion no estaban representados en 

la CAmara, y los verdaderos revolucionarios "que exiglan cambios 

radicales en la estructura social" eran los renovadores, un grupo 

reducido. Los dembs maderistas tenlan fuertes i 1 ga.s con "e 1 

sistema de Dlaz" y eventualmente facilitaban la accibn de "los 

porf i ri stas". Y, segtJn su criterio, si es posible hablar de 

objetivos definidos para el Congreso: descr~d i tos de 1 r~g i men, 

"prevencion de cualquier viraje hacia el cambio socia 1" y 

part.l is is del aparato gubernamental, a favor de los 

01 ]bid., p. 280-281. 

"'GUERRA, Fran~ois-Xavier, "Les Elections législatives de la révolution mexicaine, 1912", en Helanges de Ja 
Casa de Velázquez, t.X, 1974. 
º3 !bid. t p. 449. 
04 KATZ, La guerra secreta .. ,, t. !. 
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conspiradores."' 

Fuentes Dlaz, Cumberland y Katz parten de la idea de que el 

juego democrbtico inherente a una c~mara heterogénea era 

imposible en el M!lxico de 1912 o por lo menos perjudicial para la 

revoluciOn. Probablemente eso se derive de considerar mayor la 

importancia de los hechos militares y populares y las reformas 

sociales por decreto, que poco tiempo despu!ls ocuparon el primer 

plano en la acciOn pol!tica, contribuyendo al triunfo de los 

carrancistas. La escasa influencia del poder Legislativo en la 

vida pol!tica del MDxico posrevolucionario también puede inducir 

a demeritar la experiencia de la XXVI Legislatura. Pero pedirle a 

Madero que ejerciera un control f!lrreo sobre las actividades 

parlamentarias serla ir contra las convicciones democrAticas que 

lo impulsaron a la lucha polltica. Y, por el contrario, afirmar 

que finalmente la cAmara fue contro'.ada por los porfiristas, como 

lo hace con claridad Katz, implica, en primer lugar, el error de 

suponerla dividida entre porflristas y revolucionarios sin mAs, 

y, en segundo luga1., el olvido de importantes discusiones que 

concluyeron con el triunfo de las propuestas del Ejecutivo. En 

todo caso, exigir unidad de proyecto en Ja CAmara de diputados, 

como lo hace Cumberland, requerirla que previamente hubiera 

existido un proyecto revolucionario, cosa que parece poco 

probable a la luz de la diversidad de fuerzas que apoyaron a 

Madero. La conducta de los diputados, que sef\alO una voluntad sin 

precedentes de intervenir en la actividad del gobierno, en el 

marco de las reglas democrAticas que el presidente Madero 

" /bid., t. I, p. 64. 



estableciO y siguiO durante su mandato es, por si misma, un dato 

nuevo en la poi 1 ti ca naciona 1. Su aparicHm explica la sorpres<'l e 

incomodidad que la XXVI Legislatura causo en sus observadores 

contempor~neos y posteriores. 

Hay dos elementos que pueden considerarse Importantes en la 

ubicaclOn de la XXVI Legislatura dentro de la escena pol1tica del 

maderismo. Cumberland, entre otros autores, afirma que la 

cuestlbn agraria habta 1 legado a convertirse en un punto central 

del conflicto entre el r~gimen de Madero y los grupos de 

intereses relacionados con la gran propiedad agraria.~ Las 

varias propuestas legislativas en ese sentido, particularmente la 

presentada por Luis Cabrera, podr1an haber determinado el 

levantamiento de la Ciudadela que derroco a Madero y paralizo la 

posibilidad agrarista. Comprobar rigurosamente esta afirmaciOn 

implicarla investigar la trama de la r.onspiracibn felicista y el 

golpe de Huerta. La rebeliOn en Morelos, a la que Cabrera hizo 

menciOn en las discusiones al respecto, puede haber sido un 

factor de tension adicional. En todo caso, es dudoso que Madero 

haya respaldado directamente el proyecto de dotaciOn de ejidos de 

Cabrera y 62 diputados m~s. Es importante comprobar que la 

posible radic~lidad de las determinaciones de la C~mara de 

diputados se relacionaban con la gestiOn del gobierno maderista, 

lo que, por lo menos, niega la afirmacion de que la C~mara 

estuviera 1ntegramente al servicio de intereses opuestos a Ja 

revoluciOn. 

Un segundo elemento a tener en consideracibn es el 

•• CUHBERLAND, Charles C., La rei•olución 1exicana. Lo:: ahos constitucionalista¡, Héx1co, Fondo de Cultura 
Económica, 1975, p. lb. 
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descr!>dito que le signif icb a Madero los ataques lanzados desde 

la tribuna de le C&mara de diputados por algunos diputados, 

particularmente los miembros del "cuadri latero". Muchas veces 

estos ataques tuvieron eco en la prensa y, en general, es posible 

afirmar que determinaron en gran medida el deterioro de su imagen 

ante grupos y personas que lo hablan apoyado. La intranquilidad 

en algunas regiones, debida a las rebeliones de Emiliano Zapata, 

F!>l ix D!az, Bernardo Reyes, los V~zguez Gbmez y Pascual Drozco, 

contribuyo a crear una opinibn de Madero como gobernante d~bil, 

un visionario ineficaz en el mejor de los casos.~ La tolerancia 

hacia la prensa serla uno de los puntos tocados con mayor 

insistencia por los revolucionarios que criticaban la 

insuficiente radicalidad de la pol!tica del presidente. Para los 

diputados renovadores, la prensa er&. una de 1 as causas de que ese 

bloque, que se consideraba a sl mismo el m<!>s fiel apoyo del 

primer mandatario, no pudiera tener la influencia necesaria para 

contrarrestar los ataques al r"gimen.~ 

c. Formacion de la XXVI Legislatura 

Las elecciones para la formacibn de la C~mara de Diputados 

tuvieron lugar el 30 de junio de 1912. Se caracterizaron por la 

ausencia de irregularidades en gran escala que pudieran invalidar 

una parte considerable de sus resultados. Opiniones opositoras 

reconocieron la validez de los comicios y la libertad con que se 

07 !bid., p. 237-238. 
•• PALAVICINI, Los diputados, p. 307-308. 



celebraren. La asistencia a las casillas no fue masiva, y serla 

posible pensar que predominaron los electores urbanos• Existieron 

denuncias de fraude pero sOlo en casos particulares y 

especialmente de parte del Partido CatOlico. Aparte de los 

detalles, la misma conformacibn de la camara demuestra que no se 

instrumento una estrategia a nivel nacional para madi ficar, 

contra las leyes, los resultados de les comicios. Las campaf\as 

descansaron en la actividad personal de los candidatos y 

diputados tan importantes como Luis Cabrera y F~lix Palavicini la 

rea 1 izaron con total independencia de cualquier aparato 

partidario.~ Pero esto es una apariencia demasiado simple, ya 

que existieron intentos oficiales por influir en el resultado de 

las elecciones, aunque no siempre exitosos. Bonilla Jr. sei'\ala 

que todos los candidatos se hablan acercado al presidente o a su 

circulo mas proximo a pedir su apoyo. Los que no lo obtuvieron, 

como Tomas Braniff, atacaron posteriormente a Madero. 00 

En los documentos hlstbricos recopilados por Isidro Fabela 

se registran varios casos de clara intervencion M~dero en la 

campaña para las elecciones. Uno de los mas claros es el de 

Nemesio Garc!a Naranjo, candidato por el 4g Distrito del Estado 

de Nuevo LeOn. Con fecha 25 de marzo de 1912 dirige una carta al 

gobernador de Morelos, lng. Francisco Naranjo, solicit;!!.ndole "se 

abstenga de hacer propaganda en favor de la candidatura del sef\or 

Garla Naranjo, que es francamente hostil al gobierno", tanto por 

su actuacibn en la actual Clmara de Diputados como por "el 

~· La información más importante tanto sobre la formación como sobre las actividades de la XXVI legislatura se 
debe a la obra de Josefina HacGre9or !La iXVI legislatura ••• l. Para las elecciones ver /bid., p. 3B y s. y 
CUMBERLAND, Hadero y la re1•0Jucibr. 1exicana, p. 285-286. 
•

0 BONILLA, El régi1en iaderista, p. 5B. 
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estigma" de haber participado en El Debate. Tamblen dlrigib notas 

al General Jerbnlmo Trevib y al gobernador de Nuevo Lebn, Bibiano 

Vil larreal, manifestAndoles su oposiclbn a las recomendaciones 

que Francisco Naranjo estaba enviando en favor de Nemeslo Garc!a 

Naranjo. Los esfuerzos presidenciales fueron vanos: el apoyo del 

gobernador de Morelos continuaba en mayo (seg~n Gustavo Madero 

denuncib a su hermano> y Garcla Naranjo resultb ganadcr. 01 

Gustavo y Juan Sanchez Azcona intercambiaran cartas en julio a 

propbsito del triunfo de Garc!a Naranjo. El primero afirma que 

"estoy resuelto a impedir por cuantos medios esten a mi alcance 

que se consume este atentado". SAnchez Azcona le contesta que se 

dirigir!! a la Junta Revisora de la Comisibn Permanente para 

anular la credencial de Garc!a Naranjo, y agrega que deben 

ponerse de acuerdo "pues hay muchos casos en que va a ser preciso 

nulificar las credenciales".u 

En una nota del 8 de mayo, el goblernador de Tabasco, Manuel 

Mestre Ghigllazza Informa al presidente sobre las gestiones 

electorales que le fueron encomendadas: de acuerdo a su 

•
1 recomendacibn'', el Lic. Andr~s Calcaneo Dlaz renuncib a su 

candidatura a diputado federal para permitir el triunfo de Felix 

F. Palaviclni, que habla 1 legado de Msxico con una carta del 

presidente. Hace referencia a "las restantes candidaturas 

propuestas": las de GerOnimo Lbpez de Llergo, titular, y Manuel 

Gregario Zapata, suplente, que obtendr!an finalmente el triunfo 

por la renuncia de los candidatos locales, a pedido del 

vicepresidente Pino Suarez. Mestre Ghigliazza se queja, sin 

•• FABELA, Revolución y Regim1 1aderista, t. Il1 1 p. 241-244 y 396-397. 
•• lbid. 1 t. IV, p. 19-20. 
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embargo, de la tardanza con la que le fueron comunicados los 

"deseos" del presidente, y de la dificultad de cumplir con 

algunos. La candidatura de Tirso lnurreta, afirma, no tiene 

posibi 1 idades de triunfo en el 3• • distrito, dado lo avanzado de 

la campana de Antonio Martlnez Chabl~. por lo que "unicamente 

podrla hacerse triunfar y hundi~ndome como dembcrata en el mayor 

desprestigio por brutales procedimientos manu militari". Algo 

similar sucede con un candidato a senador que el gobierno central 

"discretamente recomienda": "No es cuestibn de amor propio -dice 

Mestre Ghigliazza-, no, es un mandato imperativo de rectitud 

pol1tica y de honor." Madero reconocerla el 28 de mayo 1 a 

justicia del gobernador de Tabasco en estos casos particulares.•> 

Al gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, Madero 

informa en mayo que la cuestion de las elecciones en ese estado 

"ya quedo resuelta" con la candidatura a diputado por el distrito 

de Viesca de Rafael HernAndez, secretario de Fomento.°' El 8 de 

mayo Madero le escribla a Carranza sobre los candidatos a 

diputados y senadores por Coahuila: 

lo esencial es asegurar que vengan a la CAmara personas que 
no hagan obstrucc!On al gobierno y que est~n de acuerdo con 
las ideas de la revoluciOn, pues de esta manera aseguraremos 
CAmaras independientes, sin ser hostiles al Gobierno. 

Carranza, mAs circunspecto, le contesto asegurando que su 

gobierno se abstendr1a de hacer presibn en las elecciones y de 

dar dineros para la campana del candidato propuesto por Madero, 

"como antes se acostumbraba".~ 

Al gobernador de San Luis Potes!, Rafael Cepeda, recomienda 

., !bid., t. III, p. 361-68 y 415. 
•• /bid., t •• III, p. 398. 
6 ' FABELA, Rel'olu(i<ln y régi1en (onstitucior1alista, t •• l. v. 2, p. 35-43. 
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el 24 de mayo a Rambn Prida, que serla derrotado por Samuel M. 

Santos.Y El 17 de junio Cepeda le informa a Madero que va a ser 

dificil meter a Antonio Arguinzbniz, pero que iba "a buscar una 

coyuntura a ver si consigo el logro de las indicaciones suyas". 

El d!a 24 le reitera que no estb oponi~ndose a los candidatos del 

presidente. •7 

El 5 de junio se dirige al gobernador de Chiapas, Flavio 

Gui l lt.n, pidi~ndole que use su "influencia moral" contra un 

candidato de Jorge Vera Estanol, en favor de otros candidatos.•• 

Al d!a siguiente, le informa el gobernador de Sonora, Jos~ Mar!e 

Maytorena, sobre el peligro de excluir a algunos candidatos a 

diputados para meter a un tal Ruiz, y hace referencia a una nota 

que le mando Madero. 

El 8 de junio Madero le dice al gobernador de Chiapas, Jos~ 

C. Dom!nguez, que se abstiene de hacerle indicaciones sobre las 

elecciones de diputados y senadores federales, porque •l "sabrb 

hacer triunfar las candidaturas que m•s convenean al Estado y a 

la Reptlblica en general" en ele.::ciones libres.•• Pero al Lic. 

Juan Sbnchez, de Oaxaca, le manifiesta el presidente su extraf\eza 

porque en la lista de candidatos "que ha circulado como emanada 

del Gobierno local" no estbn las candidaturas de Jos~ Vasconcelos 

para diputado ni Jestls Flores Magbn para senador, entre otros, 

"de las cuales algunas de ellas tenia empeño decidido en que 

viniesen a la Cbmara". Juan S~nche= le oontesta que hablb con el 

gobernador del estado, Alberto Montiel, y en las listas "quedan 

•• FABELA, Re1•olución y Regiaen 1aderista.11J, p. 405. 
• 7 FABELA, Re1•olui:ión y Regi1er1 1aderista, t. 111, p. 462-3 y 466-7 • 
•• lbid.' \, lll, p. 436 • 
•• lbid.' t. 111, p. 443. 
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incluidas todas las personas que son gratas para usted". Sin 

embargo, ninguno de los nombres que Madero menciona en su nota 

quedarlan como diputados. 70 

Un miembro destacado del Bloque, Gerzayn Ugarte, de 

Tlaxcala, fue recomendado ante Madero por Luis Cabrera, y en 

abril del 12 envio una carta al secretario particular del 

Presidente, Juan Sanchez Azcona, solicitando su apoyo para vencer 

en las elecciones a los candidatos del Partido CatOlico. 71 Juan 

Sanchez Azcona recomendarla tambi~n al triunfador del 

distrito de Veracruz, Luis Vida! y Flor.n 

A pesar de que muchos de los intentos de Madero por influir 

en las elecciones de diputados a través de los gobernadores 

estatales no tuvieron éxito, se cuido de manifestar su respeto al 

resultado de las elecciones. En una carta a Winstano Luis Orozco 

del 20 de julio, dice que acatarb las resoluciones de la ComisiOn 

Revisora de Credenciales, aunque hubiera preferido que ingresaran 

en Ja Cbmara mas de sus amigos. 70 

Aparte de estos intentos presidenciales no siempre exitosos por 

influir en la conformacio!Jn de la Cti.mara <o mas bien, por· causa de 

el 1 os), estas elecciones pueden verse como testimonio del 

renacimiento de la actividad p~blica, caracterizado por la 

entrada en la vida polltica de una parte significativa de las 

clases medias de las ciudades. A diferencia del ambiente cerrado 

del porfirismo, 

70 Ibid., t. lll, p. 457. 
71 lbid. t t. lll, p. 331-332. 
7 2 lbid., t. lll, p. 398 y 461-2. 
73 lbid., t. IV, p. 43. 

la emergencia de estas clases medias se 
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significaba por el ejercicio de los derechos constitucionales de 

asociacibn, libertad de opinien, de sufragio y de prensa. El 

articulo de Fran~ois Xavier Guerra "Les elections l~gislatives de 

la révolution mexicaine. 1912", 74 utiliza a las elecciones y la 

formacien de la XXVI Legislatura como prueba de que el gobierno 

de Madero no tenla la homogeneidad necesaria para detener las 

fuerzas centrifugas que apareclan a la ruptura del centralismo 

anterior. 

La prensa tuvo un papel destacado en estas elecciones: de 

acuerdo con las promesas de Madero en esta materia, la libertad 

de prensa fue total. Fueron m~ltiples las publicaciones que 

aparecieron en distintas ciudades del pal s. En la capital 

destacaron El Pa!s, diario catblico dirigido por Trinidad Sanchez 

Santos, El imparcial, antes ergano oficial del porfirismo, ahora 

de los candidatos independientes y acérrimo critico de Madero, y 

Nueva Era, con el que Madero pensaba combatir la campafia de 

desprestigio en su contra, fundado por Gustavo Madero.7° 

En virtud de las reformas electorales aprobadas en diciembre 

de 1911, el n~mero de diputados aumente de 233 a 245. El 

porcentaje de los reelectos disminuye de 83% en 1910 a 11.8% en 

1912, reflejando los cambios revolucionarios en el personal 

po 11 ti co. 1• 

Los partidos se caracterizaron por su poca estructuracien, y 

es posible distinguirlos mAs que nada por su relacibn con el 

gobierno. Se dieron alianzas electorales extrafias, con miras a 

"Fran~ois Xavier Guerra "Les elections lé9islatives de la révolution mexicaine. 1912", op. cit., p. 421-456. 
,. !bid.' p. 427-8. 
7

• !bid.' p. 426 y 448. 
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asegurar el apoyo oficial o escapar de ~l. Para Guerra, la 

divisiOn se establecla mas que nada a partir de la adhesibn al 

gobierno, y no en func!On de la pertenencia a la revoluciOn, lo 

que coincide con la b~squeda del apoyo de Madero y las 

consecuencias de su denegaciOn, que seflala Bonillé! Jr.; no 

obstante, ~ste resulta un esquema demasiado simple para entender 

e 1 problema de este trabajo. Los maderistas armados no 

constitulan una presencia importante en este momento de polltica 

civil.77 

Entre los distintos partidos o grupos que identifica Guerra, 

los catOlicos habrlan sido objeto de la enemistad de los damas, 

por significar un riesgo al liderazgo pol!tico de las 191ites 

urbanas, al poder movilizar eventualmente, mediante la apelaciOn 

religiosa, a las grandes mayor!as rurales del centro y el sur del 

pa!s, tradicionalmente ajenas al juego polltico en virtud de la 

no efectividad del sufragio. Aparte de las posibilidades 

interpretativas de esta tesis, es un hecho que la coaliciOn de 

grupos que tuvo lugar en los primeros d!as de septiembre para 

asegurar la aprobaciOn de una mayorla de credenciales estuvo 

expllcitamente motivada por el deseo de excluir a los catblicos 

de la cAmara. Las declaraciones posteriores de Cabrera y la 

oposiciOn al nombramiento del catblico Tamariz en la cartera de 

lnstrucciOn POblica y Bellas Artes por Huerta, 70 son evidencia de 

que por lo menos el enfrentamiento contra los catOlicos no tuvo 

motivaciones puramente circunstanciales." 

77 1bid. t p. 428 y 432-3. 
7ª Ver mas abajo. 
79 lbid.' p. 434. 
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El 2 de septiembre comenzb el trabajo de calificacibn de las 

credenciales presentadas por los presuntos diputados. 

Inmediatamente se formo el autodenominado Bloque Liberal 

Renovador, heterog~nea alianza del Partido Constitucional 

Progresista, el Liberal y candidatos independientes, al parecer 

con el objeto de garantizar la aprobaciOn de las propias 

credenciales de una forma expedita, y la intenciOn declarada de 

unirse contra el Partido CatOlico. Aunque de aqui tomaron los 

9iputados revolucionarios favorables al gobierno el nombre que 

los identificaba como el grupo mti.s cercano al presidente, en este 

primer momento el Bloque Liberal Renovador fue una amplia 

agrupacibn que sblo sirvib para formar las comisiones revisoras y 

aprobar un numero suficiente de credenciales como para que la 

Cti.mara comenzara a sesionar. Pero no fue mucho mas lejos, y el 18 

de septiembre es senalado por Palavicini como la fecha de ruptura 

de la alianza, en una reuniOn en el Sa.!On Verde: fue la ultima 

vez que se sentaron juntos Gustavo Madero, Querido Moherno, Luis 

Cabrera, Carlos Treja y Lerdo de Tejada, Francisco Escudero, 

Manuel Castelazo Fuentes, Serapio Rendbn y otros, pues acaloradas 

discusiones senalaron el momento del resquebrajamiento de la 

precaria coa! icibn.•° Como se desprende de los debates sobre 

algunas credenciales, muy pronto dejb de funcionar la alianza 

como norma para las votaciones, sin que pueda senalarse una 

mayor1a identificada con ciertos oradores o con un criterio 

determinado. 

Guerra destaca la importancia del desafio constituido por 

-----------·---
•

0 PALAVICHH, Félix F., Los diputados ... , op. cit., y Los Diputados. t. 1, Lo que se ve y Jo que no se l'e de 
la Cá1ara. Los 1ás í1portantes discursos, 2a. ed. corregida y aumentada, México, lmpr. Francesa, 19151 p. 9-10. 



Jos catOJicos al sistema po11tico liberal-urbano, para expliccir 

el funcionamiento del Colegio Electoral de la C~mara. La mayor 

parte de los diputados de la mayor!a oficialista eran personas 

mal conocidas, muchas veces protegidos de gobernadores no 

totalmente fieles al poder centra 1. Otros eran famosos por 

tratarse de antiguos diputados porfiristas, como Querido Moheno y 

Luis Vida! y F 1 or. Esto, y resultados no siempre favorables, 

especialmente en cuanto al triunfo de candidatos catOJicos, hace 

que los esfuerzos de los lideres maderistas se dirijan de 

inmediato a filtrar los elementos menos confiables en las 

discusiones de credencia 1 es, sobre las que aseguran un poder 

definitivo. Las decisiones de 1 a comision revisora de 

credenciales pasaban por la aprobaciOn final de Gustavo Madero. 

Contra los diputados del Partido Cato\ ico Nacional, el "criterio 

pol!tico" promovido por Cabrera significo la eliminaciOn de 

muchos de ellos, que hubieran constituido una fuerte oposiciOn, 

no exactamente conservadora, pero que resultaba repelente para el 

liberalismo ilustrado de los miembros de la mayor1a y varios de 

los opositores independientes y liberales. Esto signif icO en 

muchos casos una violacion de las promesas maderistas de sufragio 

efectivo, e impulso. de acuerdo con Guerra, la temprana ruptura 

de los independientes con la mayor1a renovadora."' 

Los res u 1 ta.dos (previa tiltracion por la comisiOn de 

credenciales) deben ser juzgados, seg~n Guerra, como un ejemplo 

de las relaciones de fuerzas en el plano local, que demuestra la 

supervivencia de las pr•ctlcas porf irianas de "seleccibn" de los 

•• Fran~ois Xavier Guerra 'Les elections lésislatives de Ja révolution me~icaine. 1912" op. cit., p. 436-437, 
430-1 y 439. 
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candidatos, aunque con un matiz mayor de competencia en tanto que 

los poderosos locales no se encuentran bajo el control central, o 

por lo menos no bajo uno t,n f~rreo. Las irregularidades 

denunciadas demuestran la supervivencia de costumbres pol!ticas 

porfirianas. Y tambi~n. segtin Guerra, la importancia de las 

caracter!sticas pol!ticas regionales y sus disputas internas, que 

resaltan en esos momentos de crisis.•2 

d. Grupos parlamentarios 

Los grupos que actuaron en la XXVI Legislatura fueron def tnidos 

desde un primer momento, tanto a trav~s de la prensa como por 

declaraciones de principios hechas en las primeras discusiones. 

Posteriormente, diversos autores han repetido esa clasif icaciOn 

al narrar la historia del periodo. En esta seccibn haremos una 

s!ntesis de los grupos y las caracter!sticas atribuldas a cada 

uno de el los, aunque es necesario reiterar la laxitud de los 

agrupamientos. 

d.1 Renovadores Es el grupo ma.s importante por su 

ntimero, formado, como ya se mencionb, por la alianza del Partido 

Constitucional Progresista, el Liberal y algunos candidatos 

independientes. Los renovadores serian miembros destacados del 

antirreeleccionismo de 1909, y formar!an la plana mayor del 

Partido Constitucional Progresista en 1911; sin embargo, la 

mayor!a de ellos no ocupo puestos de importancia en el gobierno 

•
2 Ibid., p. 443-4 y 456. 



de Madero."' Sus primeros l 1deres fueron Serapio Rendbn y Jesós 

Urueta, y posteriormente destaco Luis Cabrera. Siempre se 

encentro bajo la influencia de Gustavo Madero, a pesar de su 

notoria ausencia en los debates. 

Los renovadores se consideraban afines a Madero, pero sin 

que el lo implicara influencias en los ambitos tradicionales de la 

presidencia. Esta marginaciOn tuvo por consecuencia que las filas 

del grupo se redujeran y estrecharan. Las relaciones de Gustavo 

Madero con su hermano en la presidencia revelan las dificultades 

de todo el grupo. El 8 de septiembre de 1911, Gustavo se 1 e 

quejaba a Francisco porque sus cartas de recomendacibn para 

participantes en la revoluciOn no funcionan en Jos ministerios, y 

tiene que seguir haciendo gastos para la "po 1 i cla reservada" 

porque el actual Inspector General de Policla no da garantlas.~ 

Rafael HernAndez, secretario ue Hacienda en los primeros meses 

del gobierno de Madero, es objeto de 1 as principal es crl ticas de 

Gustavo. En un memorAndum a su hermano de abril de 1912, en el 

que le recomienda los pasos para controlar la insurrecciOn 

vazquizta, sei'\ala entre el los "remover el personsl que directa e 

inmediatamente maneja los fondos del gobierno, nombrando en su 

lugar personas de absoluta confianza del Presidente Madero".~ 

Una carta de Jos~ Vasconcelos de diciembre del 11 muestra la 

debilidad de los intentos de estos jovenes maderistas por ejercer 

sus influencias: pide que se le d~ una cantidsd en efectivo o una 

chamba que le permita cuidar su salud a Juan Sarabia, que padece 

º' FABELA, Isidro, Re1•0Jución y Regim1 1aderista 1 t. 11 p.43. 
•• Ibid., t. 11 1 250-1. 
"'lbid., t. 111,·p. 284. 

146 



147 

tuberculosis por haber sido encerrado en San Juan de Ul~a por 

colaborar con el grupo de los Flores MagOn.~ La "Junta 

Iniciadora de la ReorganizaciOn del Partido Liberal" <por 

entonces aliada con el Partido Constitucional Progresistal, se 

quejaba ante el presidente, el 23 de ese mes, por los cargos 

dados a enemigos de la revoluciOn. "En cambio a los elementos 

revolucionarios se les excluye o se les posterga de un modo 

sistem!ltico", lo cual "tiene que producir desastrosos 

resultados". Firman, entre otros, Fernando Iglesias Calderon, 

Antonio D!az Soto y Gama, Juan Sarabia, Antonio l. Vil !arrea!. 

Madero les contesto en una larga carta el d!a 27, refutando 

puntualmente sus argumentos y recordbndoles que su deber es obrar 

como Jefe de la NaciOn y no como jefe de un partido, defendiendo 

a su gabinete y reiterando su fe en la democracia.•1 

Esto no dejo de tener efectos en las cbmaras. En ocasiOn de 

importantes votaciones se comprobO que sus lideres no ten!an la 

capacidad de establecer una actuacion ordenada. La causa 

generalmente reconocida de su escasa disciplina, en consecuenc,a, 

es atribuida al desprestigio de Madero, y la ineficiencia de su 

gabinete en particular. Se los considera como el ~nico grupo con 

un programa de reformas mbs o menos definido, tocante a la 

legislaciOn laboral Y a la cuesliun agraria. A pesar de su 

lealtad a Madero, no es posible afirmar que su estrategia en los 

debates hubiese estado dirigida a subordinar el Legislativo al 

Ejecutivo.•• 

·--------------.. -----
•• lbid., t. 11, p. 376-378 • 
• , lbid., t. 11, p. 450-456 y 473-480. 
•• HAC GREGOR, La XXVI Le9islatura ... ; p. 61)-63. PALAV!CltH, Los Diputado;. Lo que se i•e y lo que no se ¡•e de 
la Ca1ara, 2a. ed., p. 20. 



La coherencia del primer Bloque Liberal Renovador fue corta 

y dirigida principalm2nte a la aprobacion de las credenciales de 

sus miembros. Posteriormente sutr!o una dlsminucion debido a que 

algunos grupos menores se le desprendieron. 

d.2 Independientes Aunque hubo un buen n~mero de 

diputados que fueron electos sin estar adscritos a ning~n 

partido, como Cabrera, se identifica como los independientes a 

miembros del Partido Antireeleccionista escindidos del maderismo 

a ralz de la ruptura con Francisco VAzquez Gomez, quien dirigla 

al partido despues del 14 de agosto de 1911,"' como Aquiles 

Elorduy, Pedro Galicia Rodrlguez, Herrejon LOpez y CArdenas, y a 

diputados ligados con el portirismo: Jase Castel lot Jr., TomAs 

Braniff, Luis Vidal y Flor y Armando Z. Ostos. Estos Oltimos, 

particularmente, se caracterizaron por su opos!c!On al gobierno 

desde posiciones conser·vadoras aunque, c:1mo en los dem.!is grupos, 

no es vAlido hablar de una clara disciplina en todos los debates 

Y votaciones. • 0 

d.3 Liberales En este grupo igualmente heterog~neo se 

encuentran miembros del Partido Liberal distanciados desde 1908 

de las estrategias radicales de Ricardo Flores Magon." Aunque 

criticas del gobierno de Madero, algunos de ellos eran mAs 

cercanos a las ideas reformistas de Jos revolucionarlos. La 

mayorla de los liberales en la CAmara representaban tendencias 

mAs moderadas, aunque sin apartarse del anticlericalismo verbal 

caracter!stlco del Partido Liberal. 

•• FABELA, Re1•olución y Regi1er1 aaderista.11, p. 36-41 y 47. 
• 0 MAC GREGOR, La XXVJ Legislatura ... , p. 65. 
•• COCV.ROFT, Precur¡ores intelectuales ••• , p. 151. 

Su comportamiento con 
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respecto al Ejecutivo puede entenderse mejor al tener en cuenta 

que Jes~s Flores Magon, secretario de Gobernación separado del 

cargo en noviembre de 1912, era miembro del Partido. Incluye a 

Juan Sarabia, Francisco Escudero, Castelazo Fuentes, Carlos Trejo 

y Lerdo de Tejada y Luis Jasso.u Al parecer colaboró con el los 

Antonio Dlaz Soto y Gama y Antonio l. Villarreal. Estos dos y 

Sarabia participaron activamente en la convención del Partido 

Constitucional Progresista que proclamo la fórmula Madero-Pino 

Sui!irez. ,, 

d.4 CatOlicos Francisco Elguero, Manue I de 1 a Hoz, 

Rafael de la Mora, Eduardo Tamariz, Eduardo J. Correa y Pablo 

Lozada. Se los considera el grupo mi!is homog~neo y disciplinado, 

tanto en las votaciones como en sus alianzas con otros grupos, 

identifica tambi~n con las tendencias mas conservadoras." 

Fran~ois Xavier Guerra destaca al Partido Católico como el m~s 

importante de la oposición al maderismo. Ya vimos en la sección 

anterior como fue victima de la coalición de grupos que votaron 

en su contra al revisarse las credenciales. Esto explicarla la 

escasa importancia de su actividad en la ci!imara. A falta de un 

ani!ilisis detenido de su pensamiento, puede afirmarse que no eran 

revolucionarios aunque, como senala Guerra. eran algo m~e que una 

mera continuación del partido conservador del siglo XIX: su 

apariciOn coincidla con una acrecida importancia de la Iglesia en 

la vida nacional y la preocupación por los problemas sociales 

92 HAC GREGOR, La XXVI Legislatura ... , p. 66. 
03 FABELA, Re1•olucúlr1 y Regi1en 1aderista.ll, p. 108-113. 
•• HAC GREGOR, La XXVl Legislatura ... , p. 69-70. PALAVJCINI, Los díoutados. Lo que se 1•e y Jo que no se l'f ... , 

p. 20-21. 
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enunciada por LeOn XI l !.~ 

d.5 El "cuadrilti.tero" Cuatro diputados que destacaron en 

la Cti.mara: Querido Moheno, Francisco M. de Olagu1bel, Nemesio 

Garc1a Naranjo y Jos~ Mar1e Lozano. Abogados d8 amplie culture, 

admiradores declarados del sistema parlamentario. Tampoco 

tuvieron una conducta muy congruente. Olagu1bel y Garc1a Naranjo 

fueron miembros del Partido Reeleccionlsta y actuaron contra el 

reyismo antes de las elecciones de 1910. Moheno habla sido 

opositor del porf!r1smo en su juventud. Todos ten!an previa 

experiencia en la Ct..mara, Jo que explica su peso en algunas 

discusiones,% Se los identifica tambi~n como acllrrimos 

adversarios del gobierno de Madero, y por su colaboraclon con el 

gobierno de Huerta. Tampoco en este caso, a pesar del corto 

n~mero de sus integrantes, se puede decir que hayan tenido una 

actuaciOn siempre coherente, por Jo que el uso del nobmre de su 

agrupaciOn debe ser tomado con cuidado. 

--------------
·~ Fran~ois Xavier Guerra "Les elections lésislatives de la révolution mexicaine. 1912" op. cit., p. 424. 
•~ MAC GREGOR, La lWI Legislatura ... , p. 67-68. 

150 



Capitulo IV, Historia del parlamentarismo en la XXVI Legislatura 

a. Septiembre. 

Durante este mes tuvieron lugar la mavor1a de las discusiones de 

las credenciales de los presuntos diputados, con motivo de las 

cuales se expresan las detlnlciones de los grupos por su poslclOn 

ante el movimiento revolucionario. 

planteadoc algunos temas Importantes, 

En septiembre quedar&n 

como la naturaleza y los 

motivos esenciales de la revoluc!On de 1910. sus posibles 

modelo de la consecuencias en reformas sociales, y el uso del 

revoluciOn francesa para entender Ja mexicana. Se examinar~n esos 

temas a medida que vayan apareciendo en las discusiones, puesto 

que su misma aparicion coincide con el 

definiciones ideolOgicas. 

desarrollo de las 

En un discurso pronunciado en Xochlmllco el 22 de este mes, 

Madero senalO 9ue ~ste era el primer congreso libremente elegido, 

Y enuncio el sentido m~s importante de su labor: 
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Otro problema, el mbs importante y en el cual se cree habr• 
mbs divisiones en la Cbmara, es el social y el agrario. 
( ... l Para resolver serena y patribticamente los grandes 
problemas que estbn !ntimamente ligados con el 
engrandecimiento de la patria, para esa labor que ser& la 
m!a, tengo le> conviccibn de que cuento, si no con la 
unanimidad, s! con la casi unanimidad, porque nunca faltar• 
un traidor en medio de una Asamblea tan numerosa.' 

Luis Cabrera es el primero en plantear a los diputados la 

necesidad de 1 legar a definiciones de tipo pol!tico, de acuerdo 

con su concepcibn de la revolucibn, vista en el capitulo 111: una 

ruptura del control pol!tico que hace necesario un nuevo poder, 

obediente al movimiento de las fuerzas desatadas por el Plan de 

San Luis Potosi. Al atacar la credencial de candidatos catblicos, 

invoca la distincibn entre el "criterio legal" y el "criterio 

pol!tico", demandando que en las votaciones se emplee el bltimo, 

aun cuando signifique ir contra "la forma" de las leyes. Por lo 

tanto, al elegirse las comisiones mbs adelante, el criterio de 

seleccibn de sus miembros no ser• el de la capacidad profesional 

Ces decir: poner abogados>, sino un criterio pol!tico que evite 

la miop!a profesional y posea "la amplitud de miras que exigen 

todos los problemas que aqu! se tratan".2 Por ejemplo, a.I 

oponerse al dictbmen de la comisibn en favor de la credencie>l de 

Vida! y Flor, afirma que, a pesar de que el dictamen es legal, la 

asamblea tiene que votar por la salvacibn de la patria. Los 

argumentos exclusivamente pollticos no funcionan en este caso, y 

Cabrera pierde la votacibn.• 

Los medios se justifican por la urgencia de los fines. La 

1 TARACENA, Alfonso, La 1•erdadera re1•olución 1exicar1a. fritera etapa, 1901-19JJ, México, Jus, 1960, t. l, p. 
310. 
' Historia de la Ca1ara de Diputado>, t. 11, p. 70. 
3 lbid., t. I, p. 57-71, 83 y 138. 
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diferencia, que justifica al criterio pol1tico, reside en que en 

estos momentos es necesario enfrentar e 1 principal peligro 

pol1tico para la revoluciOn: restaur;;cH>n cientlfica, 

posibilidad acechante que el mismo presidente Madero se niega a 

reconocer.• La paz de Ciudad Ju~rez fue prematura, no permitiO 

consolidar un gobierno revolucionario fuerte; por.el contrario, 

en el interregno, antes de que se le diera el poder a Madero, los 

cientl f icos ya hablan retomado el poder, y hoy paralizan el 

gabinete del caudillo. La urgencia de los cambios obliga al 

radicalismo desde la camara: 

En estas condiciones, la labor de renovaciOn no ! leva trazas 
de efectuarse por el sOlo esfuerzo del poder Ejecutivo; la 
labor de renovaciOn tiene que efectuarse por el esfuerzo de 
la opiniOn publica y por los esfuerzos y los trabajos de 
este Parlamento. Si nosotros, pues, no hacemos la labor de 
renovaciOn prometida por la revoluciOn de 1910, iremos al 
fracaso.' 

Esto se origina en la naturaleza misma de las revoluciones: 

movimientos que sOlo pueden realizarse por la fuerza, y obligan a 

los gobiernos surgidos de ellos a cumplir enormes 

responsabilidades qt•e fueron bandera de la lucha armada: reformas 

que, de no llevarse a cabo, empujarlan a nuevas luchas." 

lmperativos, en fin, que no contemplan las formas legales. 

Tambi~n en este caso, las ideas de Cabrera serlan utilizadas para 

mas tarde explicar el fracaso de Madero. 

Otro renovador, Alfonso Cravioto, apoya los argumentos de 

Cabrera en favor de un criterio ''politice'', no ''legal", en las 

votaciones, al 

• !bid.' t. 1, p. 136. 
o !bid., t. l, p. 137 • 
• !bid.' t. 1, p. 136-7. 

destacar que la misiOn de la Camara es cooperar 
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con el gobierno en la obra de reformas sociales. De lsl.as, la mt.s 

importante ser!> la agraria, porque dividirt. con toda nitidez a 

los dos bandos que en realidad forman la asamblea: "los que estan 

con los despojados y los que estln con Jos despojadores".• 

El 27 de septiembre, Querido Moheno declaraba que e 1 

compromiso con el Bloque Renovador, que habla contra!do e1 20 de 

agosto, quedaba roto. Renunciaba, con el lo, a las comisiones para 

las que habla sido designado, con el objeto de hacer franca su 

oposicibn.• Esto serla considerado por los maderistas como 1 a. 

primera de las traiciones de Moheno en la XXVI Legislatura, y 

puede considerarse una respuesta impllcita a las primeras 

declaraciones program!lticas de radicalismo social por los 

renovadores. Moheno pretende contrarrestar el aislamiento que 

esto le significar.!!. con la afirmacibn de ideas po 1 l ti ca.s 

cla~amente identificables, apoyadas tanto en referencias de 

l ndo 1 e tebrica <cuyo esquema se encuentra en dónd& 

vamos?l, • como en abiertos intentos de convertir en prlctica 

parlamentaria esas ideas, enfrentando la po 1 1 ti ca que el 

Ejecutivo intentarla imponer en la Clmara mediante la ma.yor I <.>. 

renovadora. El supuesto constante de su oposicibn será la 

identificacibn de la voluntad de la mayorla renovadora con la del 

presidente. 

El discurso que elabora Moheno no se reduce a planteamientos 

"conservadores", opuestos a los revolucionarios, sino que 

despliega sus propios referentes, no necesariamente sociales. Los 

• lbid., t. 1, p. 349. 
e !bid., t. 11 p. 316 y t. IV, p. 11. 
• MOHENO, ¿Hacia dónde 1•a1os? ... 
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antecedentes personales que reivindica Moheno para justificar su 

situacion personal se r.emontan a la participacion, en 1892, en un 

movimiento estudiantil antirreelecclonista, la tundacion del 

diario de oposicion El demócrata y la outorla de ¿Haciél dónde 

vamos? en 1908, que casi le cuesta la vida, Eso lo convierte, 

afirma, en precursor de la revolucion. No por incluirlo en la 

tradicion opositoro que desembocar!a en el movimiento de 1910, 

sino a trav~s de una impllcita identificaciOn de los fines 

democrt.ticos de la revolucion maderista con sus propias ideas 

sobre libertades pol!ticas y gobierno de opiniOn pbblica: "yo era 

un convencido de los fines de la revoluciOn veinte años antes; yo 

era uno de los que hablan iniciado esa revolucion desde dos años 

antes; no era para mi una novedad, y deb! saludar el albor de la 

revolucion como el albor de las libertades pbblicas y 

nacionales".'º Paternidad que serla negada por la posterior 

tradicion interpretativa revolucionaria, pero que en este primer 

momento de reflexiOn sobre el movimiento de 1910 era uno de los 

temas a discusiOn. 

En esos primeros momentos de vagas definiciones, Lozano se 

asocia en a 1 ataque al Partido CatOlico por intentar 

modificaciones a la ConstituciOn, 11 lo que no Je impide destacar 

como uno de los mas acres criticas de zapatistas y vazquiztas.g 

Garc!a Naranjo niega que se les pueda identificar con el antiguo 

partido conservador que lucho en la guerra de tres años. Los 

independientes, a su decir, tienen 

'ºHistoria de la Ca1ara de Diputados, t. 11 p. 317. 
11 lbid., t. 1, p. 200. 
" lbid., t. I, p. 201, 172-173. 

incluso el apoyo de los 
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liberales, que votaron en favor de sus credenciales, porque 

representan la oposlcibn a Jos representantes del Poder Ejecutivo 

en Ja Camara. No obstante, ni Moheno ni Olagulbel ni otros 

opositores a Madero en la Camara, renegarlsn de su psrticipsciOn 

en el porfiriato, Jo que ya los coloca en una poslciOn endeble 

como supuestos revolucionarios. Moheno reconoce que trato de 

reunir en la XXVI LeGislatura a sus compaí'\eros de la XXV <Jos~ 

Marla Lozano, Francisco de Olagu!bel, Nemesio Garcla Naranjo, 

Josl! R. Azpe, Luis Vida! y Flor), donde formaban una "honrada 

oposiciOn"." P01ra Dlagu!bel, "el porfirismo < ... )es un pacto de 

gratitud", una responsabilidad pol!tica. 14 

La ambigUedad de la definiciOn obliga de inmediato a 

criticar los medios discursivos <las referencias) usados. Garc!a 

Naranjo denuncia el intento de los renovadores de legitimarse, 

despertando el aplauso de la muchedumbre y haciendo pasar a sus 

enemigos por conservadores. al tratar de identificarse con los 

jacobinos.'" Apc.rece as! el combate en torno al uso de las 

identidades pol1ticas definidas por la revoluciOn francesa, con 

sus referencias a revolucionarios y contrarrevolucionarios, 

jacobinos, glrondinos, monarquicos, izquierdas y derechas. 

Antonio Manero, en El antiguo régimen y Ja revolución de 

1911, hab!a practicado una comparaciOn entre las dos 

revoluciones, desde una perspectiva declaradamente af1n al 

cientificismo, que negaba la posibi 1 idad de la democracia para un 

pueblo en la etapa de evoluciOn del mexicano. A pesar de la mayor 

•~ lbid., t. I, p. 393. 
1• Jbid., t. I, p. 391. 
·~ lbid., t. I, p. 195-196. 
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preparación del pueblo franc~s pcira la democr<>cia, la revolución 

de 1793, que fue "el mAs gr<>nde esfuerzo hacia la democracia y 

por lo libertod que ho visto en mundo", Manero recuerdo que todo 

termino en NapoleOn Bonaparte. con Luis XV 1 , 

obligado por la plebe a tronsigir y ponerse el gorro frigio.•• 

Lozano empleo la analogla en sus atoques a Robespierre-

Cabrera, apoyado en la tribuno de la Camara por "los modernos 

cerveceros de Santerre". Define al jacobino como "todo ser que se 

cree en la posesibn de la verdad absoluta y cree que por su credo 

se llego a la felicidad universal", como Juan de Zumarraga, 

Wicl iff y Calvino. Demuestro as1 una lectura particular de la 

historia de la revoluciOn de 1789: 

Es el jacobinismo rampante y sangriento que hizo la 
RevoluciOn Froncesa, el que hizo que el pueblo mas a.mable 
representara la tragedia mas espantosa y cometiera lo 
hecatombe mas horrorosa." 

Y si ~l y sus compa~eros son desplazados de la Camara por la 

mayorla renovodora, el rtgimen se convertirla en una dictadura 

napoleonica.~ Garc!a Naranjo insiste, mostrando de paso 1 a. 

flexibilidad de las posibles analoglas: Cabrera es como 

aquel girondino que, borracho de triunfo, orgulloso de 
poderlo e inconsciente de los peligros que le rodeaban, 
rechazo la mano conciliadora y generosa que le dirigiO 
DantOn, para gritarle estas palabras: "Queremos la guerra y 
que uno de los dos par ti dos perezca". 1 • 

Los '?atbl leos, a travts de Elguero, tambiil>n se servirlan de 

esa imagen espantable de la RevoluciOn Francesa, extendiendo el 

slmil a toda la asamblea: 

1
• MANERO, Antonio, El aniiguo ri9íw, y la re1•0Judbr., Hexico, Tipo9ral!a y Litografía La Europea, 1911. 

17 Historia de la Cáoara de Diputado;, t. I, p. 173. 
lS JbÍO, l t. ! l f• 173, 
19 lbíd., t. !, p. 194-195. 
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nos ha sucedido, sel'\ores, lo que sucede con mucha frecuencia 
a los parlamentos jacobinos, bullentes de pasiOn, bvidos de 
poder, palpitantes de venganza, se ha infiltrado el esplrtu 
de 1 as brujas de Macbeth, e 1 de Mef i stOfe 1 es, que perdib a 
Faus to 20 

Si 1 a revolucion francesa rompib la J¡:¡ tircinla 

para hacer pul'\ales parci la plebe, algo semejante sucedib con lci 

espada del general Porfirio Dlaz. Los diputados a quienes se 

intenta excluir de la cbmara son comparables con Luis XVI ante la 

ConvenciOn: "iBuscamos jueces y solo encontramos acusadores!" 21 

Luis Cabrera aceptci la comparaciOn, pero en el sentido 

voluntarista de las obligaciones revolucionarias cinte el momento 

actual: jacobino es el que lucha por lo que cree 

Pero asi como he dicho que el jacobino es producto del 
momento de la revoluciOn, as! tcimbi~n digo que en la 
situacibn porque atravesamos, hciy que serlo segbn son las 
necesidades del instante. 22 

Sin embargo, un par de meses despu~s, al retomcir la cinalogla 

para explicar la actitud de la Cti.mara tras 1 a revo 1 ucibn, 

demues'tra que su lectura de 1 a revolucion francesa tampoco es 

jacobina: la cAmara, 

si bien celosa de su independencia y de su libertad de 
accibn, no ha dado ejemplo alguno de pretender invadir la 
esfera de acciOn del Poder Ejecutivo ni de intentar ejercer 
una de esas dictaduras de los grupos deliberantes que 
aparecen al d!a siguiente de los movimientos 
revolucionarios~• 

en aparente alusibn a las asambleas Constituyente y Nacional 

Legislativa y a la ConvenciOn Nacional francesas de 1789 a 1795. 

La apropiacibn 

20 !bid., t. I, p. 185-186. 
21 !bid., t. I, p. 185-186. 
22 !bid., t. I, p. 176. 

de la revolucibn que intentan los opositores al 

23 CABRERA, Luis, La Rel'olucit)r, es la Revolución, ar1toloqia, p. 110. 
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maderlsmo les Impide el simple rechazo de lo acontecido desde 

1910, Ja mera relvlndlcacUin de Ja continuidad porfirlsta. Moheno 

y Lozano tambi~n se definen mediante una interpretacibn de la 

revolucibn, Para el primero, on una explicacibn gue a pesar del 

dlf erente vocabulario se emparenta con la de Cabrera de 1909-

1911, la revoluclbn es "una funcibn fisio!Ogica" gue no puede 

guedar Inconclusa porque "lejos de satisfacer, excita y 

descompone al organismo". La expllcaclon de la situacion de 

Inestabilidad que enfrenta Madero se encuentra ah!: "tste es el 

secreto de por qué la revolucion no acaba, ni puede acabar hasta 

que 11 ege el triunfo"; de no triunfar los principios 

revo 1uclonar·1 os "la revoluclon seguira agotandonos en una 

agitaclOn infecunda, esttri 1 y suicida".~ Llegar al triunfo, 

para la revoluclOn igual que para Ja rebel ion de Tuxtepec, es 

poner a sus hombres en el poder, "Y asi aceptar todas sus 

responsabilidades"." El diagnositico adelanta el que 

pronunclar~n los mismos renovadores cuatro meses desputs, 

inminente ya la calda de Madero, gue examinart en e.2. La 

revoluciOn para Moheno es ansia de justicia y renovaciOn gue no 

se cumple atJn "a pesar del pacto de Ciudad JuArez", Su 

culminaclbn tendrti luga1' cuando los verdaderos revolucionarios 

tomen el poder y cumplan el programa que fue el triunfador: 

Este conjunto de principios: la libertad efectiva de 
sufragio; la no reelecclOn; el problema agrario resuelto, no 
s~ en qut sentido, pero resuelto al fin para dar pan y 
tranquilidad a este pueblo; todo el conjunto de aspiraciones 
que sacudib en una revolucion onica en la historia nuestra 
capa social y derribo la dictadura. 

04 Historia de la Caaara de Diputados, t. !, p. 318 y 319. 
=•!bid., t. ! 1 p. 318-319. 



Moheno reitera en septiembre la opinion de Cabrera sobre la 

necesidad de que la cAmara cumpla el programa revolucionario, 

para retornar a la paz, aparte de las diferencias de color: "lo 

mismo Lozano que O!agulbel, que yo y que don Gustavo Madero".ª 

Ofrece una participacion activa de la camara en el gobierno. 

Lozano expone las concepciones constitucionales que se encuentra 

detrti.s de esa oferta: se puede salvar el gobierno de Madero, para 

que no caiga en quince dlas. 

¿En qué forma? Por el parlamentarismo dentro de la ley; 
obligAndolo a que gobierne con hombres que encarnen la 
opiniOn pbblica de dentro o de fuera de la Camara. No es 
posible ir derecho al parlamentarismo cerrado de Europa, 
porque a 1 1 ti. s 1 tienen en 1 os pci.r l ci.mentos 1 os a.! tos 
pollticos, los entendidos diplomaticos, los administradores 
exquisitos: no. Esta Cti.mara, con todo que tiene alientos y 

vibraciones del pueblo, todavla no es la genuina exp1·esibn 
popular: por lo tanto, obligarlamos al señor Madero a que 
gobernara con los distintos lideres de esta camara y de 
fuera de esta Camara.~ 

Moheno expresa lo que se convertirla en su consigna, 

complemento de la propuesta anterior: es necesario romper con la 

tradicion de revueltas armadas en M~xico, lo que se logrcira "el 

dla en que, dejando de tirar presidentes, nos ocupemos de tirar 

gabinetes". El mensaje no puede ser mas claro: Madero se 

encuentra en una situacion dificil, y su gobierno no puede tener 

una orientaciOn definida a caus~ de los r.ompromisos que arrastra 

y que se reflejan en su gabinete. La Camara puede cumplir una 

labor claramente po 1 1 ti ca, no necesariamente conciliadora, sin 

comprometer la figura presidencial en ello: 

Es necesario, absolutamente necesario, orientar al gobierno 
a que siga una polltica, porque cualquiera polltica es mejor 
que ninguna polltica. Puesto que sentimos que el Gobierno 

2 • Ibid., t. 1, p. 319. 
27 Ibid., t. 1, p. 172. 
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carece de unidad, necesitamos dbrsela, 
dbrsela, necesitamos que caiga: hablo, 
Presidente, sino del Gabinete."º 

y si no 
sef'lores, 

podemos 
no del 

Ambos expresan as! un primer momento de su actitud ante el 

gobierno maderist~: di,,puestws })~ r· ti e i pa ! • 

Presidente incluso, por 8 1 c1~mpl imiento de ciertes 

reivindicaciones revolucioneries, siempre que con ello se otorgue 

a le CfJmarB un peso polltico especifico, perticulO'rmente en su 

capacided de cembiar ministerios y decidir sobre el personal en 

el gobierno. 

Tambi~n los miembros del Partido Liberal "Ortodoxo", 

expresan en septiembre una definicibn de su actitud ante el PCP y 

el gobierno de Madero. Su actuaciOn en la Camer2 no esta 

condicionada por el apoyo del Ejecutivo, lo que les autoriza a 

deslindarse claramente de 1 os renovadores y su intolerancia. 

Carlos Trejo y Lerdo de Tejada acusa a ese partido de atacar 

deslealmente a un miembro del Partido Liberal que esta en el 

gabinete, Jesás Flores 11agbn."'Ello no obsta, como vimos, pcir2 

que tambi~n apoyen la labor de renovadores y liberalef: para 

el !minar al Partido Catblico. Los argumentos, expresados por 

Francisco Escudero, son un eco de 1 a Reforma: ºla reacciOn 11 

quiere "menoscabar la validez de nuestras leyes".n 

Sin embargo, estos liberales comparten un sesgo 

parlamentarista con Moheno y Lozano, en el compromiso, expresado 

por Trejo y Lerdo de Tejada, de imponer a Madero una pol1tica que 

salve a la patria, porque su gobierno no ha cumplido las promesas 

-----· 
28 Ibid, 1 t. I, p. 319. 
,. lbid., t. I, p. 226. 
30 lbid., t. !, p. 80. 
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de la· revolücUú1, y se mantiene en una perniciosa indefinícibn 

que sblo los partidos en la Cbmara pueden eliminar. No enviar 

tropas a luchar contra los zapatistas, y en cambio resolver la 

cuestibn agraria, "una de las sagradas promesas de la rovolucibn 

de 1910". es la primera de las orientaciones." 

Tambi~n en la Cbmara se encuentra la autodenominada "Extrema 

Izquierda del Partido Libera 1 ", que "11 eva inscripto en su 

programa el cumpl !miento de las promesas de la revolucibn y la 

satisfaccibn de 1 os intereses hondos y verdaderos del pueblo 

mexicano".~;- En octubre presentaran un proyecto de Jey sobre 

reforma agraria que antecede atJn al de Cabrera, y en e 1 que 

acompaflan a Juan Sarabia Antonio Dlaz Soto y Gama y Eduardo 

Fuentes. 00 La oposicibn al maderismo de este grupo tambien se 

sustenta en e 1 rechazo del grupo gobernante a los verdaderos 

revolucionarios, aunque no man<.fiesta la intencibn de ejercer 

influencia sobre el gabinete." 

Los Antirreeleccionistas se expresan a trav~s de Aquiles 

Elorduy, en un sentido similar al de los independientes. Elorduy 

seflala gue su separacibn de Madero se debe a que rompib 1 a 

fbrmula con Vazquez Gbmez. Pero su grupo no renuncia a apoyar o 

empujar al Ejecutivo desde la C!lma.ra, p:ua cumplir los ideales de 

la revolucibn. Madero es un Comonfort al que la Camara, cua.I 

moderno Juti.rez, debe alentar todo lo posible a cumplir sus 

principios o dimitir. El primer paso es eliminar al Zuloaga de 

1912, la "porra", que Jo tiene atado de manos, y es dirigido por 

" [bid., t. 1, p. 89-90. 
32 !bid., t. 11 p. 425. 
"COCl'.ROFT, James D, Precursores iritele,tuales ... , p.209. 
,. Historia de la CJ1ara de Diputados, t. 11 p. 425-430. 
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su hermano Gustavo.~ 

El Partido CatOlico se manifestarla en octubre contra la 

intervencion del Legislativo en el campo del Ejecutivo.>• En 

principio tiene que presentar una actl tud no antagOnica a 1 

gabinete, para defenderse de ataques como los de Luis Cabr·er·a, 

que lo acusa de utilizar ese nombre como una apelacion a los 

sentimientos religiosos del pueblo. En noviembre varios diputados 

presentar1an un proyecto de adicibn al art1pulo 177 de la Ley 

Electoral que impedirla a los partidos que su nombre se 

identificara con alguna re'.igibn, instituciOn o tribu."' Elguero, 

sin embargo, combate la idea de que su partido represente las 

fuerzas del conservadurismo que lucho contra las leyes de 

Reforma; grita "iViva la ConstituciOn!" para aclarar que la 

lucha ya no es contra instituciones. Vicente Ptrez agrega que los 

catOlicos ''vienen resueltos a colaborar con e 1 gobierno 

constituido y dentro de los derechos del pueblo" para poner fin a 

la guerra fratricida, en un marco de unidad dentro de la 

C!imara.'" 

Como puede colegirse de la anterior slntesis, los proyectos de 

los diputados que forman los grupos mas destacados en la CAmara, 

salvo catOJicos y liberales de izquierda, tienen importantes 

rasgos comunes, en su concepcion de la labor de impulso y 

decision polltica que la Camara esta en condiciones de asumir. La 

fragilidad del gobierno de Madero robustece esas posibilidades de 

,, /bid., t. 1, p. 311-312. 
34 Ver me;; de octubre. 
37 Historia de Ja Ca.ara de Diputadc1s, t. IV, p. 211. 
3 • !bid., t. 1, p. 401 y 427-428, 
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accion. 

b. Octubre. 

En este mes encontramos el primer ataque directo, desde la C~mara 

y paralelo a una rebeliOn militar, contra el Ejecutivo de Madero. 

Se inician tambi~n los conf 1 ictos de procedimiento que 

manifiestan la voluntad de varios grupos por modificar de hecho 

la relaciOn que hasta entonces habla tenido el poder Legislativo 

con el Ejecutivo a trav~s de cambios en el funcionamiento de las 

instituciones vigentes, en el sentido del parlamentarismo. 

Simult~neamente, y no por azar, aparecen las declaraciones de 

!ndole teOrica sobre la necesidad de cambios constitucionales. Es 

necesario, como señal~ antes, manejar estos tres hilos <rebelibn 

de F~ 1 i >< Dl;i.z, declaraciones tebricas y conflictos de 

jurisdicciOn entre los dos poderes) simult~n13amente, para 

comprobar el sentido que, en una forma u otra, orientaba la 

acciOn general de la C .... mara. 

Moheno, por supuesto, plantea el d!a 8 el problema de los viejos 

m~todos aplicados en los nuevos tiempos revolucionarios. Los 

maderistas nunca van a poder formar una verdadera mayor!a en Ja 

Ct<mara, afirma, porque est~n usando procedimientos porfiristas, 

incompatibles con la nueva realidad polltica." Las modernas 

ideas se encuentran ya en publicaciones, como el folleto 

"Independencia constitucional del Poder Legislativo y su 

30 !bid., t. 11, p. 217. 



independencia econOmica del Ejecutivo".~ Desde la administracibn 

de Lerdo de Tejada, se vivla un "largo sueno p¡;¡r 1 ¡¡mentor i o", 

impidiendo que en e 1 recinto de la c~mara se pl¡¡ntear¡¡n 

cuestiones de verd¡¡dero inter~s. Al tom<lr lci iniciativa contra el 

gabinete de Madero, que veremos mbs adelante, los diputados 

realizan una verdadera revoluciOn en la importancia relativa del 

recinto parlamentario y en sus procedimientos." 

Tambil!n los liberales ortodoxos, en voz de Treja y Lerdo de 

Tejada, manifiestan la insuficiencia de un cambio de nombres en 

el gobierno, si no son modificados los procedimientos, 

corrigiendo "l 05 vicios org!>nicos de las antiguas 

i ns t i tu e i o ne s" . 4 :i 

Los cambios que deben realizarse, en este caso el poder 

Legislativo, no debe necesariamente de comenzar por 

modificaciones en la ConstituciOn. Moheno justifica las 

iniciativas introducidas en octubre, que representan un jesaf1o a 

la autoridad del Ejecutivo: 

para que las reformas en la letra de la Constitucibn sean 
efectivas, es indispensable, es menester que antes, en las 
costumbres y en la conciencia publica, se haya operado esa 
reforma; es necesario, seflores diputados, que este Poder 
haya reconquistado el puesto que le corresponde, para que 
entonces su predominio, que es inevitable, si no hemos de 
acabar al fin en un despotismo de la peor clase; es 
r1ecGsario, digo, para que esa reforma sea viable, afirmar 
entre nosotros el predominio del Poder Legislativo.•> 

Los cambios, por lo tanto, se deben introducir como 

40 Itid., t. !!, p. 221. tlo fue posible localizar este documenta, que tampoco aparece como impr·eso en la Cámara 
en CASTILLO, l9nacio B. del, BibliografJa de Ja i1prenta de Ja Cá1ara de Drnutadt•s para seri•ir a los 
historiadores de Ja época de Hadero, Huerta y Ja Con1•enc1br, J'112-J9J5, México, Glicina ia,oresora de Hacienda, 
1918, 
41 Historia de la Cá1ara de Diputados, t. IV, p. 34. 
42 Historia de la Cá1ara de Diputados, t. 11, p. 224 • 
., !~id., t. !V, p. 44. 
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modificaciones de hecho en las pr•cticas polllicas, que 

posteriormente se expresen en reformas a las leyes 

correspondientes. El modelo es la constituciOn inglesa, "mtis 

consuetudinaria que otra cosa", dotada de una gran elasticidad 

puesto que se adapta a 1 as costumbres. La constitucibn de los 

Estados Unidos tambi~n refleja esa flexibilidad, a pesar de no 

haber sufrido cambios en su letra, puesto que la FederaciOn ha 

adquirido gradualmente m•s poder en relacibn con los estados. La 

situaciOn real de las instituciones en M~xico es otro argumento 

de Moheno. Afirma, repitiendo los argumentos de Emilio Rabasa en 

La constitución y la dictadura, que en M~xico sblo dos 

poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y que la tendencia actual 

es hacia la independencia y el posterior predominio del segundo, 

como una tendencia fatal en la relaciOn entre ambos poderes y una 

reacciOn ante la dictadura omn!moda de Porfirio Dlaz (que tambi~n 

expreso 1 a revo 1 ucibnl. •• Es importante reiterar que, como se vio 

en 11.d, Rabasa, si bien reconoce la tendencia al fortalecimiento 

el Legislativo, dista mucho de aprobarla. 

En un terreno menos tebrico, aparece en octubre la intencibn de 

introducir modificaciones en el funcionamiento interno de la 

cAmara. No la patrocinan solo diputados opositores, ni se orienta 

exclusivamente en el sentido de aumentar las atribuciones del 

congreso. Cabrera, de la Hoz, Hay, Garc!a Naranjo, entre otros, 

proponen modificar el reglamento a fin de agilizar las 

discusiones y, por lo pronto, asumir el compromiso de reducir a 

44 /bid., t. JV, p. 42-43. 



lo estrictamente indispensable el uso de los recursos de mociOn 

de orden y respuesta a alusiones personales, usualmente empleados 

para intervenir en el debate. En su argumentaciOn, Hay seí'lala la 

necesidad de modificar el reglamento existente, porque es ti!! 

dirigido a una "asamblea que no habla", como las del porfiriato, 

y no sirve para una donde "se habla muchas veces demasiado", como 

la presente. Se resuelve, por lo pronto, formar una comisiOn que 

estudie el reglamento vigente." 

Cabrera, dueflo de un estilo oratorio poco emotivo, redondea 

una concepciOn particular de las prActicas parlamentarias: no una 

funcion teatral (como pareciera ejemplificar la verba florida de 

Moheno o Lozano) sino un 1 ugar donde "se van a tratar asuntos 

serios, que exigen una labor paciente, un gran esfuerzo de 

atencion". La mencion es con oportunidad de una crltica a los 

cronistas parlam2ntarios que censuran la aburriciOn de algunas 

sesiones. En M11xico, segtn Cabrera., solo El imp;g.rcial tiene un 

verdadero cronista parlamentario, y los dem•s "un revistero [que] 

no entiende una palabra de lo que aqu! se habla". Veremos mis 

adelante como la prensa, y la cronica parls.menta.ri;; en 

particular, es situada en su valor como instancia paralela a la 

ca.mara por la importancia de su difusiOn de los discursos en la 

tribuna.•• 

Cabrera tambi~n ataca la "prlctica parlamentaria viciosa" de 

que los senadores se presenten en las sesiones del Congreso 

General en n{Jmero menor a las dos terceras partes de su ntmero 

como lo requiere la 

•• !bid., t. 11, p. 96-97. 
•• lbzd., t. I, p. 467, 

Consti tucion. A mediados de noviembre, al 
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cerrar e 1 periodo de ses i enes, Cabrer;; insiste en el punto. En 

este caso, la cr!Lica no es ajena al carActer en 

conservador de la c!tmara de senadores durante el per!octo, donde 

los elementos hostiles al gobierno excluyen a los renovadores de 

las comisiones.º 

El diputado Mart!nez Rojas presenta un proyecto para impedir 

la presencia en varias comisiones de un mismo representante, 

fenbmeno que ya hab!a sido criticado por adversarios del bloque 

renovador durante la seleccibn de los miembros de las comisiones, 

ya que en las mbs importantes ~ste aseguro su predominio.•0 

La revisiOn de las prActicas vigentes 1 leva de inmediato a 

juzgar la relaciOn entre Ejecutivo y Legislativo. A principios de 

mes son denunciados los desaires que empleados de protocolo de la 

Secretarla de Relaciones cometieron contra la comisiOn de 

diputados que asistio a los funerales de Justo Sierra. Se 

comunico el incidente al Presidente y se solicito su actuaciOn en 

el asunto.•• La respuesta a esta peticiOn, de unc> 

insistencia por Elorduy el 1• de noviembre, tuvo lugar epenas el 

21 de ese mes, por boca del secretario de Relaciones, quien 

manitesto su pena por las descortesla sufridas por los diput~dos, 

pero nego que los culpables hubieran sido empleados del 

Protocolo.~ En su momento, Lozano recordarla el incidente parc> 

que los diputados normaran su conducta al votar una partida de 

presupuesto relativa a la Secretarla de Relaciones."' 

47 !bid., t. !!, p. 921 115-118 y 68. 
•• !bid., t. Il, p. 98 • 
•• lb1d., t. ll, p. 160. 
"º lbid., t. ll, p. 142 y 165-166 • 
•• lbid.' t. ll, p. 423. 
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La susceptibilidad hacia la independencia de los poderes va 

m~s allb de los aspectos formales. Trejo y Lerdo de Tejada 

considera poco decoroso que el hermano del Presidente de la 

Reptiblica <Gustavo Madero> sea uno de los lideres de le> moiyorl¡¡ 

gobiernista en lci Cbmoira."' Juan Soircibia, por su pcirte, considera 

que una muestrci del inclumplimiento de la revoluciones el hecho 

de que no se hayan modificado los procedimientos del Ejecutivo 

hacici el Legislativo que funcionaban en el porfiriato: Francisco 

Madero es un general D!az que ocupa a Gustavo como un Rosendo 

Pineda para el control polllico.m 

Un primer intento de consolidar efectivamente la independencia 

con respecto al Ejecutivo se dirige a las cuestiones econOmicas. 

En consideraci~n de que los bajos sueldos de los representantes 

son motivo de que acepten comisiones remuneradas del Ejecutivo, y 

por lo tanto condicionamientos pol!ticos, Moheno, Treja y Lerdo, 

Lozano y Vida! y Flor logran la aprobaciOn de un aumento de 

presupuesto y de sueldos a la Cbmara, acompañcido con unci amenazci 

de despojar de sus curules a los representantes que tengan 

comisiones o empleos dependientes del gobierno. Se busca con ello 

"obtener y realizar [!al ~bsoluta lndepenrlencia respecto del 

Poder Ejecutivo". Sin embargo, el Ejecutivo rechciza el aumento 

por considerarlo opuesto al articulo 120 de la Constitucibn: el 

aumento de sueldo no se puede presentar como una simple partida 

presupuesta! modificada sino como una ley reglamentaria adecuada, 

y discutida por ambas c&maras. El asunto concluye con la renuncia 

02 /tiíd., t. IV, p. 64-65 . 
., lbid., t. !, p. 430. 
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al aumento de sueldo de Olagu!bel, Lozano, Garcla Naranjo y Pedro 

Alvarez, en respuesta a la condena de la opinion püblica. 04 

Moheno regresa lres d!as despu~s sobre el punto de la 

independencia de los poderes, al presentar un proyecto, que pasa 

a comisiones, para impedir al Tesorero de la Federac!On hacer 

pagos a diputados o senadores. "El Poder Ejecutivo, senores, por 

su misma !ndole, por su misma m•turaleza, es corruptor, es 

sobornador", y hay representantes que reciben dinero por debajo 

del agua. Contrapone su propia actitud de honradez, 

verdaderamente revolucionaria, a la ambiciOn de los que 

aprovecharon el movimiento revolucionario para "armarse" sin 

m~ritos que Jo justifiquen.~ El argumento no es aislado: el 2 de 

octubre Lozano habla atacado la credencial del diputado Garmendia 

por ser miembro del Ej~rcito en el momento de Ja eleccion, aunque 

inmediatamente se ve obligado a aclarar que no se trata de un 

ataque a la institucibn armada.~ 

Hacia finales de mes, en la díscusii!in del presupuesto, las 

comisiones encargadas se oponen a incrementar las percepciones de 

Jos magistrados de la Suprema Corte y el Tribunal Superior, y 

Jos~ M. de la Garza presenta una iniciativa que impide a los 

miembros de los poderes Judicial y Legislativo recibir cualquier 

comisiOn o empleo de la UniOn, aunque sea de car~cter honorario, 

pero su propuesta tambi~n es enviada a comisiones.~ 

La independencia econOmica de los poderes no implica negar 

la posibilidad de una relaciOn directa entre Ejecutivo y 

••!bid., t. II, p, 123-137 . 
.. !bid.' t. IJ, p. 131-134. 
••!bid., t. I, p. 412-413. 
• 7 lb id.' t. IJ, p. 138-140 y 103. 
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Legislativo. Moheno ataca la no-reelecclbn de los representantes 

del pueblo, porque impide que en las cbmaras se formen los 

hombres de Estado que el gobierno puede requerir eventualmente 

dada su capacidad polltica. Al apoyar una solicitud de licencia 

de Juan Sbnchez Azcona que le permiliera desempehar un puesto en 

e 1 Ejecutivo, evoca el ejemplo de las cttmaras inglesas y 

francesas, de donde sus respectivos gobiernos toman los hombres 

m!l.s destacados. Esa es una de las tareas de la XXVI Legislatura: 

"dar al Gobierno hombres que salven la Repnblica".~ Por el 

momento, la oferta no es aceptada. Veremos cbmo bajo Huerta esto 

se convertirb en una prbctica. 

Una solicitud de autorizacibn para contratar un emprestito 

por 20 mil Iones de pesos, presentada en los primeros dlas del mes 

por la secretarla de Hacienda, es ocasibn para tratar de orientar 

el trabajo del Ejecutivo desde la Cbmara de diputados. Treja y 

Lerdo opina que se debe autorizar e 1 emprestito, pero 

desaprobando la falta de programa del gabinete, y senalando el 

riesgo de que la prbxima autorizacibn de esa naturaleza que se 

solicite sea rechazada, si el gobierno no da pruebas de voluntad 

polltica para adoptar una orientacibn clara en la accibn del 

gabinete. Elorduy aconseja de plano votar en contra, por lo 

errbneo de los procedimientos seguidos para acabar de una buena 

vez con la revolucibn,M 

Pero la manifestacibn mbs clara de la oposicibn al gobierno de 

Francisco Madero en la Cbmara de diputados tuvo lugar a partir 

•e Ibid, 1 t. 11, p. 223. 
09 Ib1d., t. 11, p. 322-327 y 34ü-34l. 
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del 16 de octubre, cuando F~l ix Dle<z tom6 el p•Jerto de Veracruz y 

declaro su propOsito de derrocar al gobierno y convocar a nuevas 

elecciones. Al d!a siguiente, Moheno resaltaba la importancia del 

movimiento del sobrino de su t!o, consider~ndolo "manifestaciOn 

de una vastCJ y poderosa ramificacibn e11 el pa5s", c¡ue ma.rcabo la 

fecha del principio del fin del r~gimen de Madero.•0 A juzgar por 

la inmovilidad de D!az en Veracruz, es posible que ~l y Moheno 

esperaran un apoyo masivo de las fuerzas armadas que permitiera 

el triunfo sin mayor efusiOn de sangre. Pero no hubo defecciones, 

por 1 o que e 1 movimiento fue sotocado y su cabeza, detenido. La 

recuperaciOn del puerto no fue inmediata, empero, debido a la 

amenaza nortEamericana de intervenir en el conflicto en caso de 

un ataque leal a la plaza, lo que obligo a realizar negocia.ciones 

con el cOnsul de los Estados Unidos para que el ataque pudiera 

realizarse el d!a 22.•1 En ese lapso se presento una propuesta de 

resoluciOn para que la C~mara pidiera la renuncia del gabinete. 

F~lix Palavicini afirma que la acciOn de los opositores en la 

cAmara estaba coordinada con el alzamiento de Dlaz, lo que 

explicarla la prisa de Moheno por promover un voto de censura, 

que hubiese sido un golpe contra el mismo Presidente.~ La 

discusiOn sobre la censura o el apoyo. propuesto inmediatamente 

por los renovadores, es un episodio importante por los argumentos 

utilizados en pro y en contra, cuyo filo reluce con mayor 

claridad ante el carActer grave de los sucesos que lo motivan. 

El proyecto, firmado por Moheno, Elorduy, Galicia Rodr!guez, 

• 0 Ibid., t. IV, p. 36. 
•• CUMBERLAN!i, Hadero y Ja revolución 1exicana, 232-233. 
•• PALAVlClNI, Féli:i F., Hi 1•ida revolucionaria, Mé,ico, Sotas, 1937, cap. 10. 



al Presidente de la Rept'.lblica que 

la Cbmara popular recibirla con satisfacciOn especial le 
noticia de que los senores secretarios de Estado, 
presentando su dimis!On, ansiosamente esperada por el pals, 
han dejado al ciudadano presidente en liber·tad de llamar al 
Poder nuevos colaboradores que, por su identlficac!On y 
homogeneidad pol!tica, satisfagan las exigencias de la 
opin!On y restituyan al pals la tranquilidad, 6 ' 

El argumento Inicial es la carencia de unidad del gab!ne:nte, 

la !ncompat!bi 1 !dad mutua de algunos de sus miembros, la falta de 

"criterio polltico" del Ejecutivo. !1oheno, a 1 sustentar la 

propuesta <que no considera corno un voto de censura en el sentido 

tr·ad!cional, sino de una "exter!or!zacibn" de la opiniOn de la 

asamblea ante la si tuaciOnl, razona a partir de la necesidad 

urgente de restaurar 1 a paz. Madero estt.. demorando el 

curnpl !miento de las aspiraciones revolucionarlas, lo que per·pett'.la 

la guerra. Se debe conciliar con los rebeldes y atacar desde 

luego el problema agrario y el obrero. Esto Ultimo puede haber 

sido cond!ciOn para el apoyo al proyecto de liberales como 

Sarabia y Treja y Lerdo de Tejada.M 

Los renovadores responden con una proposicibn en sentido 

contrario. Si bien logran la aprobacion, el hecho es que cayeron 

en la lOgica de hacer participar al Legislativo en un asunto que, 

en otra circunstancia, hubiese pasado como privativo del 

Ejecutivo. El texto presentado por Palavicini, Zapata, lnurreta, 

Velbsquez, Mendlvil y Pesqueira hacia saber al Presidente la 

disposiclOn de la C•rnara de diputados para "prestar todo su 

concurso con el objeto de sostener la legitimidad del Gobierno", 

•• Historia de la Catara de Di,outado.< 1 t. IV, p. 34. 
•• Ibid., t. IV, p. 34-41 y 62. 
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y otorgarle "las mas amplias facultades" para restablecer la 

paz. •0 

Palavicini arguye senalando los precedentes historicos 9ue 

niegan la validez de la peticibn de renuncia del gabinete. Al 

presidente Juarez se lo pi dio una vez el congreso, y el, "sereno, 

inconmovible, contestb a la et.mara de Diputados que no er8 esa su 

misiOn".c.c. El catbl ico Escudero destacci el cart.cter 

exclusivamente legislativo de la Ctimara, en ciertci forma 

apol!tico y ajeno a la lucha de partidos. La Constitucion prohibe 

esa injerencia del Legislativo en la esferci del Ejecutivo, porque 

•nuestro sistema es absolutamente, y felizmente, diverso del 

parlamentarismo". Este, apenas soportado por "las sociedades mas 

civilizadas" serla la muerte de la nacibn, sobre todo con unas 

camaras incapaces siquiera para la conteccibn de leyes, cuyas 

discusiones giran en torno a los insultos y no a los puntos en 

cuestibn. •1 

Cabrera, a su vez, considera una invaslbn de facultades 

cualquier intento de la Camara por modificar la composicibn del 

gabinete. Justifica el otorgamiento de facultades extraordinarias 

como una forma de evitar que esta rebelibn, al igual 9ue muchas 

n.nteriores, apoye en el Legislativo para legalizar !::U 

derrocamiento del Ejecutivo. Demuestra con ello sus facultades 

proféticas, pues preve la forma en 9ue Huerta habrla de obtener 

su legitimidad jur!dica cuando derrocara a Madero, seg~n se ver~ 

m~s adelante.•• Es finalmente la propuesta de los renovadores la 

• 0 ]bid., t. IV, p. 49. 
•• !bid.' t. IV, p. 50 • 
• 7 !bid., t. 11', p. 70-71. 
•• !bid.' t . IV, p. 87-88. 



que resulta aprobada. 

D1as despu~s. cuando estaba por ejecutarse la pena de muerte 

dictada por un tribunal militar contra F~lix D1az y sus segundos, 

algunos diputados intentaron votar un indulto, pero el asunto no 

1 lego a discutirse porque 1 a meoyorla renovadora descompuso el 

quorum, en una maniobra de apoyo a la decisibn presidencial de 

seguir adelante con la condena. Solbn ArgOello, poeta y miembro 

del Partido Constitucional Progresista, organizo por esos d1as un 

grupo que fue a pedir a Madero la cabeza de D1az y realizo una 

pequena manifestacibn. Fue la Suprema Corte la que alcanzo a 

conceder el indulto,M 

El 23 de octubre el ministro de Gobernacibn Jestis Flores 

Magbn presentb, basado en las facultades extraordinarias con que 

la et.mara manifestb su apoyo al Ejecutivo el dla 17, un proyecto 

de ley de imprenta. Se promet1a hacer un uso moderado de la 

misma, y se limitaba el delito al dar "publicidad a noticias 

contrarias a la verdad que puedan causar alarma, alentar a los 

bandoleros, o incitar a los que no lo sean a levantarse en armas" 

y determinando una pena de 500 pesos o un mes de arresto. 7º 

Hablando en contra, Elorduy evidencia una vez mbs la labor 

complementaria de prensa y parlamento: la represibn a la prensa 

es i nnecesar i<>. si el ptiblico sabe que el Ejecutivo es 

verdaderamente vigilado por el Legislativo. En consecuencia, y 

como una medida sucedt.nea de la aprob<>cibn de dicha ley, propone 

llamar al ministro de Justicia para una interpelacion. 7 ' 

•• CUHBERLAND, ~adero y Ja rei•olucior, 1ex1car1a1 p. 27.4-235. 
70 Historia de la Caaara de Diputados, t. IV, p. 115-lli. 
71 lbid., t. IV, p. 158. 
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c. Noviembre. 

En los primeros dlas de este mes, antes de la volacibn de los 

proyectos presupuestales, Moheno declara quE la ffiDs alta funcibn 

del parl¡¡mento es precisC1mente el voto de los prei;upuei;tos y las 

auteor-izaclones, para que el Ejecutivo desarrolle una polltica 

determinada. posibilidad de decidir sobre ese tipo de 

cuestiones es lo que determina en definitiva la superioridad del 

Legislativo sobre el Ejecutivo, y el carl>cter "semipresidencia 1 y 

semiparlamentario" del rtlgimen en M~xico. 7" 

8in e:ml:i;,;·go, y ;,nte l;, evidencia expresada con motivo de la 

votacibn para apoyar al Ejecutivo ante la rebelibn de F~lix Dlaz, 

las declaraciones de Moheno y Lozano parecen limitarse a una 

reflexlbn sobre la ineficiencia de la actual Legislatura, 5in que 

presenten iniciativas tan agresivas como la del 17 de octubre. El 

primero sef\ala, como una explicacibn de Ja esterilidad de Ja 

Cllmara, la falta de iniciativas provinientes del Ejecutivo <que 

carece de unidad en el gabinete) y de los partidos <que aan no 

estlln bien organizados en M~xico, siendo inexpertos los catblicos 

e intrigantes los del Constitucional Progresista). La mlnorla, 

que estll cerrando filas y a la que pertenecen Lozano y Moh•no, 

contribuirll a sacar a la Cllmara de su marasmo, reflejo del caos 

que vive el pa!s.n Lozano destaca la importancia de 1 as 

comisiones como verdaderos brganos funcionales de los 

parlamentos: ante la emotividad de las asambleas, que son 

multitudes y por lo tanto pueden ser manipuladas emotivamente, 

72 lbid., t. 11, p. 352. 
73 lbid., t. 11, p. 22-23. 
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las comisiones cumplen la labor Intelectual dE> cr·ear 1 as 1 eyes 

que se aprobarAn gracias a la gestibn pol!tica del primer 

ministro. En Estados Unidos las comisiones funcionan de manera 

eficiente y con un criterio pluralista que permite las 

negociaciones. No es as! en Mbxico, donde el parlamento es sede 

de intrigas y la mayorla arrebata. 74 

No obstante esta apelacibn a la ra.zbn, el mismo Lozano 

defiende al p!Jblicode las galerlas, por lo regular favorable ¡¡ 

los opositor-es, contra los diversos intentos de desalojo de los 

sucesivos presidentes renovadores de la C~mara .. No es tan 

intelectual, al fin y al cabo, la tarea de la CAmara, puesto que 

"el diputado necesita, por su condicibn de orador, del estimulo 

del pltblico, del efluvio del auditorio que le escucha". 70 

En contraste con esta aparente retracclbn del grupo 

parlamentarista, a actitudes m~s tebricas que ya no pretenden 

imponer nuevas pr•cticas a la asamblea, puede percibirse 

tendencia mAs agresiva de Cabrera y los renovaciores. Este 

contesta con desenfado las complicadas y culteranas 

argumentaciones de los opositores en el mismo plano de 

metodolog!a. As!, designaciOn de comisiones se debe de 

realizar por criterios estrictos de confianza pol!tica, no en 

busca de la eficiencia que demuestran otros pa!ses. 7° Contra las 

comparaciones con sistemas pol!ticos forAneos, recurre a una idea 

sencilla, pero efectiva: bonitas ideas, pero no se aplican a una 

realidad distinta, 

74 !bid., t. 11, p. 44-46. 
70 !bid., t. IV, p. 205. 
,. )bid., t. 11, p. 49. 

que es la de MP.xico. En relacibn con el 
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problema agrario, su exposición es todo un modelo y refleja con 

nitidez la influencia de Andr~s Malina Enrlquez: 

La polltica la entiendo como la mt.s concret¿¡ de ]¿is 
ciencias, como la m.!is concreta de las artes, y exige, por lo 
mismo, gran cuidado para no caer en razonamientos de 
analogla, tanto respecto de otros pBlses como respecto de 
otros tiempos. Nuestra polltica necesita, ante todo, el 
conocimiento personal y local de nuestra patria y de 
nuestras necesidades, m.!is bien que el conocimiento de 
principios generales sacados del estudio de otros pueblos. 
< ••• ) Nueva Es paf\" es e 1 1.ln i co pal s a 1 que puE>de copiar 
H~xico. 77 

En sus artlculos de 1909, Cabrera criticabél 1& metodologl« 

compBrativa de los cient!ficos. El los nhBn descubierto que el 

derecho no es m.!is que un producto del momento histbrico, y de 

acuerdo con estas leerlas, han sustituido la cienci& de lo justo 

por el arle de la influencia". Este relativismo tenido de ciencia 

es manipulado en su beneficio. 

Como po 11 ti cos 
los errores 

de ciencia, los cientlficos ponen de relieve 
mas recientemente descubiertos en las 

democracias; so color de d!scusion cient!fica, comparan a 
las monarqu!as como Inglaterra, con las repilblicas como 
Guatemala, para sembrar el escepticismo democr.!ltico, y so 
pretexto de educaciOn del pueblo, aleccionan a las masas en 
Jos illtimos perfeccionamientos del socialismo anbrquico, 
dizque para que los eviten. 

Son los predicadores de l& restricción del sufra.gio, siendo 
incre!bJe que hayan llegado a convencer a algunos demOcratas 
de buena f~, de que el medio mAs eficaz de 1 legar a las 
practicas democrAti~as es Ja restricción del voto, y de que 
el pueblo debe abstenerse de pr::ictlcar la democracia 
mientras no est~ suficientemente apto.•• 

Como vemos, en el l!der de los renovadores se encuentra la 

conciencia del desafio de las ideas de Moheno, en tod& la 

extensión de sus implicaciones teOricas y polltica. 

77 ]bid •• t. lll, p. 369. 
'ª"El Partido Cient!fico. Oull ha sido. Qué es. Oué sera. Para qué sirve Ja "ciencia"', 24 de julio de J'N9, en 
CABRERA, Obras Pollticas, op. cit., p. 24. 
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La s!tuac!On de las fuerzas en la Camara e& paradOjica en este 

mes, seg~n la define Cabrera. Los renovadores, que pretenden 

consumar la revoluclOn de 1910, son los que quieren mantener al 

gobierno emanado de 1 voto popular: mientras t¡;nto, 1 os grupos 

conservadores son los que tratan de derrocar al gobierno. La 

divislOn se da en torno a los problemas centrales: conservar el 

gobierno y realizar las reformas prometidas por el movimiento 

re v o 1 u c i o na r i o, o regresar al or·den porfir!ano." La discusiOn 

sobre las instituciones no importa porque es teOrica: sOlo 

imbgenes detr~s de las cuales se esconden las intenciones reales. 

Con motivo de un banquete ofrecido por Madero el 20 a los 

miembros de los poderes Legislativo y Judicial, el pr·es ! denle 

expuso sus buenos deseos para una relacion armoniosa entre los 

poderes y destaco la necesidad de que los legisladores "dicten 

leyes que satisfagan esa inmensa ansiedad nacional que quiere paz 

para [ell funcionamiento [de lasl instituciones democraticas y 

[el J desarrollo de la l'iqueza P~bl ica". Esta es una manera de 

"prestigiar las instituciones democr~ticas para asegurar su 

estabilidad". Tambir,n pide Madero a los legisladores la 

promulgacion de la Ley de Imprenta propuesta por Flores MagOn en 

octubre, para evitar los abusos de la libertad que desprestigian 

las instituciones democr~ticas y buscan "provocar una reacciOn a 

favol' [del J antiguo rr,gimen"."º 

Moheno, Lozano, Garcla Naranjo y O!aguibel se negaron a 

asistir al banquete y suspender la sesiOn por ese motivo. 

Cabrera, que s1 fue, expuso con mayor precisiOn, y en un sentido 

79 Historia d1 la Ca1ara de V!put;dos, t. 11, p. 50-51. 
•° FABELA, P.evoluciór. y P.eqiw, 1aderisia, t. IV, p. 205-210. 



semejante, las caracler!sticas de la dificil relación de 

Ejecutivo y Legislativo. La primera de ellas es la Inexperiencia 

del parlamento al entrent;:.rse a una libertad de palabra nunca 

antes vista, puesto que la relac!On con el gobierno ya no se da 

en t~rmlnos de subordinaciOn sino de acuerdo, nunca 

incondicional. Esto se Jo debe exclusivamente a la revoluclon. 

Por lo tanto, su mlslbn en los actuales momentos es "llevar a 

cabo los ideales que originaron el movimiento revolucionario de 

1910 11 , aunque sin convertirse en una "dictadura del lberante". 

Omitiendo las graves discusiones que tuvieron lugar en octubre, 

Cabrera afirma que la Cbmara nunca ha pretendido invadir Ja 

Ja esfera de acc!On del poder Ejecutivo. Por el contrario, 

relación es complementaria. Mientras el gobierno se dedica a 

resolver los problemas pol!tlcos -en especial, detener a Jos 

impacientes que presionan para las reformas-, el Legislativo se 

dedica a la "transformaclon de las condiciones sociales" por 

medio de las leyes. La manifestaciOn de la fe liberal en el poder 

de las leyes para transformar la realidad no significa que la 

apreciaciOn de Cabrera de la antualldad sea. legalista: Ja 

revoluciOn no se ha detenido, a pesar de Ja transacción de Ciudad 

Ju~rez, y sigue en marcha en su 

Las transformaciones de Jos 

doble aspecto pol!tico y social. 

pueblos se dan en forma de 

revolucion, y una revolución no se cumple mas que por Ja fuerza. 

Por lo tanto, la 

control poi ltico, 

labor del Ejecutivo tiene que ser de activo 

encauzando ese movimiento. La paz se convierte 

en un objetivo secundario, puesto que sin reformas que 

establezcan libertades e instituciones democrbticas, la paz sólo 
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puede ser dictadura. 01 Aunque J¡¡ conclusibn es bésicaml?nte la 

misma que la de sus escritos anteriores, podr!a seh¡¡Jarse un 

~nfasis mayor en la necPsidad de imponer los cambios de hecho, 

antes del retorno completo a la instilucion&lidad, idea que para 

el periodo constitucionalista se convertirla en toda una 

estrategia. 

Ya en octubre, Cabrera habla confesado su exclusiva 

preocupacibn por los problemas sociales: 

Por Jo que a m! se refiere, declaro que hay tres puntos 
Gnicos que me hacen permanecer en esta C•mara, y que un• vez 
resueltos me ir!a yo tranquilamente a mí casa: uno es el 
aniquilamento del grupo cientlfico; otro es la redencibn de 
la clase obrera, y otro es la resolucibn de las cuestiones 
agrarias; cuando estos tres puntos estén consumados, ya 
podré irme tranquilamente a mi casa y daré por muy bien 
empleado el tiempo gastado y todos los odios que hayan 
podido caer sobre mi cabeza. 0 • 

La consecuencia es un proyecto para convertir a las cbmaras 

en un instrumento de una legisladora de la 

revolucibn, para satisfacer sus necesidades sociales. Cabrers 

establece as! una diferencia radical con la concapcibn de Moheno 

de Ja labor legislativa <codificacion de costumbres, a la manera 

inglesa). Las reformas constitucionales autbnticas, lo muestra la 

historia desde la DeclaraciCn de los Derechos del Hombre hasta la 

ConstituciOn de 1857 y las leyes de Reforma, son el producto de 

movimientos de fuerza, se dan hen medio del 

desorden". Su objetivo, por tanto no es lograr 

prolongar la revolucíbn, por medios jurldicos. 

codificar costumbres, pues, sino 

º' CABRERA, La Re1,oludó1, es la Rei,olucilni, aritoloqla 1 p. 105-11!. 
s2 Historia de la Ca1ara de Viputaéos, t. ll!, p. 226-227. 

de renovar 

m•s espantoso 

la paz s l no 

No se trata de 

Ja sociedad 
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transformando las antiguas leyes.•> Sin embargo, y esto 

significarla una importante diferencia con respecto a 1 a fe 

1 ibera! en el poder transtormador de las leyes, aqu1 se tratn de 

dar forma jur!dica a los propósitos sociales del movimiento 

revolucionario, el cual se convierte, a su vez, en la garantia 

real de que esas leyes ! leguen efectivamente a transfo!'mar la 

realidad. 

En noviembre, finalmente, tienen lugar discusiones sobre la 

concepción que se debe tener de quórum. Ostos intenta aumentar su 

numero a la mitad mas uno de los distritos de la nacibn y no de 

los diputados electos, para impedir con el lo que el solo par·tido 

mayor·! tar !o pueda rea 1 izar intent<.> pedir 

informaciOn de parte del Ejecutivo sobre el fusilamiento de 

algunos periodistas en Tabasco y se Interroga al ministro de 

GobernaciOn sobre algunas partidas presupuestales.•0 

d. Diciembre. 

En noviembl'e hi>bta tenido lugar una crisis ministerial, no del 

todo ajena a las divisiones en 1 a Ct.mara. Francisco Madero 

pretendiO cambiar a Jesas Flores Magón, de la secretarla de 

Gobernacibn a 1 a de Fomento. Este renuncib y el Presidente 

considero la posibilidad de reemplazar al titular de Fomento con 

Luis Cabrera. 

Madero y el 

., !bid.' t. 11, p. 53 • 
•• lbid., t. 11, p. 109. 

Pero las objeciones de Rafael Hernl<ndez, Ernesto 

propio padre de 1 presidente Jo impidieron, 

"º!bid., t. IV, p. 17-IB, e !bid., t. Il, p. 359 y s. 
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nombrándose al m~s moderado Me>nuel Boni ! la en Fomento y <> Rafsel 

Hernlindez en Gobernacion. Es posible gue esto haya precipitado Ja 

presentacion por Luis Cabrera, y 62 diputados rnAs de un proyecto 

de ley para la restauracion de los ejidos, a principios de mes, 00 

como una muestra de la deterrninaclon de los rencuadores de 

realizar las reformas sociales, atin contra la opinion del 

Presidente. De hecho, en octubre Cabrera afirmo gue Lirnantour 

segula dirigiendo la pol!tica financiera del pals desde Europs, ci 

t ra vl> s de sus amigos, "ministros de tendencias netamente 

cientlficas" corno Rafael HernAndez y Ernesto Madero.•' Corno vimos 

en l l l. d. l, es claro el enfrentamiento entre los mencionados 

ministros y Cabrera y Gustavo Madero. El 12 de ncuiembre 

Hernlindez le escribiO al presidente gue estaba dispuesto a 

renunciar a su cargo de secretario de Gobernacion y de Presidente 

de la Caja de Pr~stamos para Obras de lrrigacion y Fomento de la 

Agricultura, S.A., en caso de que la C;!imara resolviese, segtm 

acuerdo de orden del dla apoyado por Gustavo Madero, TomAs 

Braniff y Antonio Canalizo, nombrar una comislon gue investigara 

dicha Caja. Lo considera un atague personal en su contra y se 

opondrla "terminantemente en mi doble carActer oficial y 

particular, ague esa investigacion se lleve adelante".~ A fines 

de mes, Cabrera anuncia gue el grupo renovador y diversos 

miembr-os de las comisiones respectivas negaron conceder una 

autorizacíon en materia arancelaria al secretario de Hacienda y 

Cr~dito Poblico, por no caer en "la serie de autorizaciones que 

86 CUMBERLAND, Hadero y Ja rev0Jució11 1exicar1a, p. 248-249. 
87 Historia de Ja CJ!ara de Diputados, t. lll, p. 225. 
8 ° FABELA, Re1·oluciór1 y R~gim: 1aderista, t. IV, p. 241-243. 
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fueron la verdadera causa de la absorcibn del Poder Legislativo 

por el Poder Ejecutivo en los tiempos del general D! az", El 

titular de la cartera es, par·a Cabrera, una persona "Incrustada 

en el Gobierno actual, pero netamente correspondiente al elemento 

cient!tico del Gobierno pasado".•• 

A principios de noviembre Cabrera ya habla anunciado que el 

gobierno habla encargado a Andr&s Malina Enr!quez un trabajo para 

presentar a las camaras sobre la solucibn del problema agrario, y 

que t;J por su parte se limitarla a introducir un proyecto de 

pocos artlculos, sobre los problemas m~s urgentes.• 0 

Sin embargo, al presentarlo, el 3 de diciembre, Cabrera dice 

que antes de exponer el proyecto en la Camara "no dej& de 

procurar auscultar la op!n!On del Poder Ejecutivo acerca de la 

buena dlspos!c!On en que estuviese para emprender estas reformas; 

y debo declarar con franqueza que no encontrt; esa buena 

disposiciOn de parte del Ejecutivo", que da absoluta prioridad al 

restablecimiento de la paz. "MI criterio no es el mismo¡ el mlo 

es que el restablecimlendo de la paz debe buscarse por medios 

preventivos y represivos; pero a la vez por medio de 

transformaciones econOmicas que pongan a los elementos sociales 

en conflicto en condiciones de equllibrlc m•s o menos estable." 

La secretarla de Fomento se ha desentendido del problema agrario, 

preocupandose mas por la reorganizacibn de Ja Caja de Pr~stamo y 

por los obreros, "porque, para el Ejecutivo, las n"'cesidades de 

las poblaciones no pesan como amenaza de la paz p~blica, como 

pesan las amena::as de los obreros." Eso, considera Cabrer·a, es un 

•• /bid.' t. !!, p. 699-690. 
• 0 /bid., \, ll, p. 54, 



error del Ejecutivo.•• 

En efecto, desde sus primeras declaraciones ante los 

parlamPntarios, Madero habla destacado 1 a importancia de la 

reforma agraria. Sin embargo, pronto dejo en claro que preferla 

un proceso evolutivo para resolver el asunto, por lo que pedla 

paciencia. Veinte anos podlan considerarse poco tiempo si en ese 

periodo se resolvla la cUe$tiOn. 

Las objeciones del gabinete al proyecto de Cabrera fueron 

varias: Hern~ndez no crela posible arreglar los detCJl les y 

Bonilla temla por el excesivo costo de la restauraciOn de los 

ejidos. Madero mismo tenla serias dudas sobre la posible eficacia 

de la propuesta concreta.u 

De hecho, el 29 de noviembre.se habla aprobado la creacion 

de una comisiOn especial dedicada a estudiar los proyectos 

presentados o que se fueran a presentar, sobre pol!tica agraria. 

La formaban, a pesar de las impugnaciones, Antonio G. Canalizo, 

J. Trinidad Herrera, Tom!ls Braniff, Rafael de la Mora, Jos~ N. 

Macias, Francisco 11. de Olagu!bel, J. Felipe Val le, Alfonso 

Cabrera, Alfonso Madero, Julién Ramlerez M;;rtlnez, FrCJncisco R. 

VelAsquez, Manuel Malo y Juvera, Eleazar del Valle, Jos~ Gonzélez 

Rubio y Valentln del Llano; nombres de entre los cuales ninguno 

pod!a considerarse de los principales promotores de soluciones 

radicales, y algunos de ellos, como Braniff, decididamente 

opuestos a salidas de ese tipo.•3 Las distintas propuestas, 

incluyendo la de Cabrera, no llegaron a ponerse a discusiOn y 

• 1 Ibid., t. lll, p. 3b6. 
•2 CUHBERLAt<D, Hadero y la re1•oluciór1 1exirn1a, 251J, 
93 Historia de Ja Cáaara de Diputado;, t. 111, p. 308, 
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votacion, y estaban en estudio en el momento del cuartelazo de la 

Ciudadela. Como se vera mas adelante, es posible que hayan sido 

uno de los motivos piira acelerar el golpfr. 

En este contexto de enfrentamiento con algunos ministros, se 

explica que en Ja defensa preliminar de su proyecto, el mismo 3 

de diciembre, Cabrera destaque la importancia del Legislativo en 

la soluciOn de Jos problemas sociales, abn si ello implica 

empujar al Ejecutivo: 

Las verdaderas reformas sociales las han hecho los Poderes 
Legislativos, y las verdaderas reformas, seriares, una vez 
mó!ls 1 o re pi to, nunca se han hecho en 1 os momentos de 
tranquilidad; se han hecho en los momentos de agltacion 
social; si no se hacen en los momentos de agitaclon social, 
ya no se hicieron. Por eso es por lo que yo creo que todavla 
en los momentos actuales es tiempo de que por medios 
constitucionales, por medios legales que traigan impl!clto 
el respeto a Ja propiedad privada, puede la et.mara de 
Diputados acometer este problema, esta parte del problema 
agrario, que es una de las mas importantes." 

La relaclOn con el Ejecutivo es conflictiva, pero no 

antagOnica. Cabrera lo pone de manifiesto al presentar un 

dictamen de su comisiOn sobre algunas reformas a la Ley de 

Ingresos, y explicar las causas de las modificaciones sufridas 

por Ja propuesta original di?! gobierno. Er. t.I seno del grupo 

renovador, las iniciativas son di scutl das antes de su 

presentacion a la Cttmara, por lo que el Ejecutivo accede a hacer 

reformas que permiten introducirlas conforme a los deseos de Jos 

renovadores. El apoyo de esas iniciativas, previamente discutidas 

y modificadas, no significa por lo tanto sumisiOn de los 

renovadores al Ejecutivo. 

Hago estas observaciones para que se comprenda la actitud de 
Jos grupos renovadores, que est~ muy lejos del car~cter que 

•• !bid., t. lll, p. 379. 
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es el !Jnico por que que se les ha atacado: el del 
!ncondicionalismo absoluto al Poder Ejecutivo, cuando es asl 
que desde el principio de sus trabajos no ha cesado de hacer 
esfuerzos en cada caso por 1 legar a un acuerdo con el Poder 
Ejecutivo y procurando siempre que, cualesquiera que sean 
las diferencias de op!nion que tengan con el Poder 
Ejecutivo, esas diferencias no vengan a traerse aqul al 
debate para servir de pretexto de ataque al Gobierno.~ 

Sin embargo, y de acuerdo con la concepc!On de Moheno 

expuesta mAs arriba, la discusiOn del presupuesto se convirtiO en 

terreno de amplios debates con los representantes del Ejecutivo. 

Lozano pide la suspension de la discusiOn para la expediciOn de 

titulas de 1 a deuda que se dedicarlan al pago de reclamaciones 

por danos causados por la revoluciOn, por no tener conocimiento 

exacto de los criterios que seguirA el gobierno para dichos 

pagos, y evitar as! "pactos tenebrosos y de compadrazgos". Junto 

con Braniff, Garcla Naranjo, GonzAlez Rubio y Vida! y Flor, pide 

que se forme una comisiOn para aprobar todas las indemnizaciones 

provinientes de perjuicios causados por la revolucion de 1910." 

El intento tiene que ver con el pago reclamado por Gustavo Madero 

de gastos que habla realizado durante la primera etapa de la 

revolucion, pago que despertO fuertes criticas en su momento. 

AdemAs, "el contribuyente (no tiene quel pagar los gastos de una 

revolucion que, a la postre, ha sido profundamente nefasta par·a 

e 1 pal s". Moheno apoya la propuesta citando los precedentes 

constituidos por la revoluciOn separatista de los Estados Unidos 

y lci. sems.na tragica de Bcircelonci." A medida que ibci cambiando el 

perfil de la revoluc!On, que los intentos de reforma social de 

los renovadores la definlan ya de una manera distinta de como lo 

.,, !bid.' t. 11, p. 659-660. 
96 ]bid., t. ll, p. 496 y 558. 
•

7 ]bid., t. ll, p. 501 y 549. 
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habla hecho Madero, los independientes iban abandonando el 

lntento de definirse como revolucionarlos. ParadOjicamente, eran 

1 os renovadores, en su enfrentamiento con algunos miembros del 

gabinete, los que se comportaban ahora, y de hecho, como 

parlamentaristas, aunque no lo reivindicaban como sus opositores 

en la cllmara. 

Moheno impugna con todo detalle varias partidas propuestas 

por el Ejecutivo, dicutiendo en la tribuna con funcionarios de 

Guerra y Marina y Comunicaciones.n Aunque pocas son 1 as 

modificaciones conseguidas, se logra Ja convocatoria a sesiones 

extraordinarias en enero para extender el tiempo de la discusiOn. 

Tal vez la Onica maniobra comparable con la mociOn de 

censura al gabinete presentada en octubre es un intento de 

deshacer el quorum, en los momentos en que se depositaba la 

votaciOn para elegir a Ja ComisiOn Permanente. Cabrera denuncio 

que se trataba de una maniobra de "la minarla obstruccionsta" 

para que a partir del receso no hubiera poder Legislativo, al no 

existir Comis!On Permanente. Esto es ocasibn para aclarar que, 

finalmente, las diferencias de los renovadores con el Ejecutivo 

no son mas grandes que sus pretensiones de liderazgo polllicu 

reformador desde la camara: 

la mayorla renovadora, que se encuentra al lado del Poder 
Ejecutivo, estaba dispuesta a afrontar las consecuencias que 
trajera para el Gobierno de la NaciOn la falta de Poder 
Legislativo, y como el Gobierno de la naciOn y Jos intereses 
del pals astan por encima de estas maniobras de rabulas 
Caplausosl, el Gobierno de la nacion deberla continuar 
ejecutando los actos que necesitara el pals, estuviese o no 
apoyado por el Poder Legislativo, que se suicidarla por el 
hecho de no constituir su Comisibn Permanente." 

•• /bid., t •. Il, p. 444-445 y 435-436 • 
•• /bid. 1 t. Il, p. 79. 
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e. Enero. 

En este mes podrA observarse cierto reacomodo de fuerzas previo a 

la calda de Madero. A medida que se va haciendo clara 1 a 

inminencia del esta! 1 ido de una conspiracitin contra E>I gobierno, 

dirigida desde la c.!lrcel por F~Jix Diaz y Bernardo Reyes, es 

posible apreciar una actitud cada vez m.!ls crltica de los 

renovadores hacia el mismo Madero, cuyos motivos fundamentales 

quedar!an expuestos en el memorial del que nos ocuparemos al 

final de esta seccibn. 

La revolucibn se encontraba en aparente estancamiento. La 

polltica del caudillo, expresada circunstancialmente en la 

composicibn de su gabinete, no parecia reflejar una clara 

decisibn de buscar las reformas propuestas por los renovadores y 

otros grupos revoluc\onarios. El mismo Gustavo Madero reconoce el 

d!a 21 ante la C.!lmara que la revolucibn ha sido ingrata 

"principalmente porque en los puestos p~blicos han quedado los 

porfiristas; no se ha tenido la suficiente energ1a para quitarlos 

de ahl, para que pudiera favorecerse a los que tienen afinidad de 

ideas".100 

Macias settala que las comisiones encargadas de revisar el 

proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo no se han guiado 

en lo absoluto por el criterio de la Secretar1a de Hacienda, sino 

que solamente le han pedido información para tomar decisiones.w1 

Cabrera habla dejado muy claro el 2 de enero 

diferencias de los renovadores con el Ejecutivo: 

100 lbid., t. IV, p. 165. 
101 lbid., t. ll, p. 741. 

las crecientes 
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Los diputados renovadores no estbn de acuerdo con el senor 
Presidente de la Rep~blica en algunas maneras que ~ste tiene 
de considerar la sltuacion del pa!s; los diputados 
renovadores entienden que es imposible enganar a paises y 
gobiernos extranjeros, ni respecto a nuestras condiciones 
pol!ticas, ni respecto a nuestras condiciones financieras. 
Si cuando esta! 10 la revoluciOn de 1910, o cuando a ~sta le 
fue entregado el Gobierno para que pudiese 1 levar a cabo los 
ideales de esa revoluciOn hubi~semos dicho f rancamBnte al 
extranjero que tenlamos guerra para cinco anos, y problemas 
muy serlos que resolver en ese tiempo, y condiciones 
anormales y dlflciles en nuestro pals durante todo ese 
tiempo; nadie absolutamente hubiese tenido con nosotros las 
exigencias de pacif lcacion que parecen tener todos Jos 
capitales extranjeros radicados en M~xico. Todos se habrlan 
resignados francamente a esperar y a no hacer negocios en la 
~poca de transformacibn de nuestro pals. 

Si se les hubiese dado a comprender que se trataba de una 
verdadera revoluc!On y no simplemente del derrocamiento de 
un Gobierno, todos se habrlan resignado, como se resigna el 
enfermo a quien se le dice que tiene para una operaclon y 
tres meses de cama ( ... l, as! tambi~n un pals respecto al 
cual se pudo haber dicho francamente desde el principio que 
se trataba de una verdadera revoluclbn estarla absolutamente 
dispuesto a resistir todas las consecuencias de una 
verdadera revoluc!On; muchos de los amigos de esta 
revolucibn estarlan resueltos al sacrificio. 

La culpa, conclula, ha sido por igual de los gobiernos ':le 

Diaz, de la Barra y Madero. 102 Y, en efecto, )¡;; crlticé> rebasa unci. 

simple cuestibn de estilo y envuelve la actitud hacia )¡;¡ 

revoluciOn: Madero se ha negado a cumplir sus misibn; en cierta 

forma, ha negado el movimiento revolucionarlo que representa. 

Esto no implica que desde las distintos grupos de la Cbmara 

venga un desafio conjunto a las prerrogativas pol!ticas del poder 

Ejecutivo. La dlscusiOn, por lo pronto •. se centra en e 1 

significativo tema de la facultad de interpelac!On de la CAmara a 

los secretarios. 

En la discusion de algunas partidas presupuesta 1 es, el 

liberal Escudero niega la posibilidad de que los 9ecretar1os 

1°~ ltiid., t. ll, p. 578-579. 
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puedan ser "interpelados": en México no se trata de ministros 

sino de secretarlos del despacho; por otra parte, una d!scus!On 

similar habla tenido 1 ugar en el Senado "y despu~s de haberlo 

discutido hombres tan eminentes como Rabasa y algunos otros, han 

1 legado a la conclusiOn de nombrar una ComisiOn que estudie si es 

posible que las Ctimaras 11 amen a los secretarios de Despacho, 

para interpelarlos o no, constitucionalmente hablando". 1~ Elorduy 

le responde que el antecedente citado prueba lo contrario, pues 

e 1 Senado considero que si podla llamar a los secretarios, pero 

que se absten!a de hacerlo dada la agitacion polltica de estos 

momentos. AdemAs, el articulo 55 de la ConstituciOn es claro en 

ese sentido: Jos secretarios del Despacho asisitirtin a las 

sesiones "llamados por acuerdo de la Ctimara", y las comisiones, 

que establece el articulo 72, no son las {micas vla.s para 

comunicarse ambos poderes. Otro antecedente en favor es el hecho 

de que se les ha llamado "una y mil veces" en aterieres periodos 

de sesiones. 10• Moheno, · tambi~n en fa.ver de la convocatoria a los 

secretarios, leva la discusiOn a terrenos teorices: 

¿cual es la caracterlsitca del r~gimen parlamentario? En 
éste, para la labor legislativa, como para la ejecutiva, 
colaboran asociados los poderes Legislativo y Ejecutivo. 
Ahora bien, senores diputados; en México hay principios, hay 
rastros de ese parlamentarismo: el Senado tiene funciones 
ejecutivas, el Ejecutivo tiene funciones legislativas. As!, 
pues, no es verdad que nosotros vivamos en el régimen de 
separaciOn de poderes, sino que vivimos en el regimen de 
asociaciOn a medias, de lo que •m Derecho Mercanti 1 
podrlamos 1 lamar "asociacicn en participaciOn". Dentro de 
este régimen, senores diputados, la consecuencia 
absolutamente lOgica es este semiparlamentarismo que estamos 
ejerciendo; es no precisamente el derecho de interpelaciOn, 
sino el derecho de que se nos informe, para que podamos 
cumplir la labor legislativa, que encuentra sus fuentes en 

103 !bid., t. lV, p. 179. 
10• /bid., t. IV, p. 179-18('. 
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la labor polltica, en los informes y en las noticias de 
!ndole polltica. 1º" A diferencia de la teorlél constitucionéll 
de Estados Unidos, donde existe un total divorcio entre 
ambos poderes, y el Ejecutivo no tiene ni siquiera el 
derecho de iniciativa ante la Cbmara, en Mexico existe una 
mezcla (producto de su hibridismo entre el sistema 
norteamericano y el Derecho Constitucional europeo, 
principalmente franctsl, en la que ambos poderes participan 
de las facultades del otro.'ºº 

Aunque parezca poco oportuna una cita de tal grado de 

abstraccibn, en medio de los movimientos pollticos previos a lél 

calda de Madero, es importélnte tenerla en cuenta por su misma 

naturaleza tebricél. Una caracterlstica del discurso 

parlamentarista de Moheno y Lozano es 1 a de que sus 

argumentaciones prefieren basélrse tanto en menciones de obras de 

autores franceses o ingleses, corno en citas de la historia 

polltica de ambos paises y menos frecuentemente, ltaliél y España. 

Lo importante, en todo caso, es que su discurso extrae las 

principales referencias de realidades no inmediatas, a diferencia 

del de Cabrera, 1 os renovadores y los 1 ibera les. El lo no quiere 

decir, por supuesto, que no se establezca una relacibn de 

legitimacibn de ese discurso con la realidad polltica actua 1, 

pero dicha relacibn se da en forma negativa: atacando el gabinete 

de Madero, promoviendo su transformacibn desde la tribuna 

camer:a 1. Defienden un parlamentarismo latente, al que es 

necesario impulsar con los hechos de la Cbmara de diputados. 

El 6 de enero, Moheno declara que los diputados Escudero y 

Urueta Cque "honran una causa, aun cuando sea tan mala como la 

que habitualmente han defendido"> deberlan haber entrado en el 

gabinete de Madero desde principios de noviembre. Que el, al ver 

'º"ilii;r.;t:!V;--p.!ET-lll!:--
10• !bid., t. IV, p. 182. 
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"la composicibn tan disparatada" de 1 mismo, habla ocurrido a 

Sbnchez Azcona, secretario particular del presidente, 

manifestarle su inconformidad y "que a~n era tiempo de levar 

siquiera a una Subsecretaria a 1 señor Urueta.". 1
(1

1 Este> 

intencionada declaracibn tendrla efectos, como se vera a.l 

observar el memorial que los renovadores dirigir•n a Madero unos 

dlas después, y a 1 que se referirla luego Moheno como un 

documento que anuncia para el pals un "abismo de humillaciones". 

Moheno no dejb de manifestar, durante lo que resta del mes, su 

conocimiento directo de los movimientos prbximos del ge>binete, y 

es posible que haya influido en los mismos. El 21 dijo que el 

diputado Reynoso iba a ser nombrado subsecretario de Hacienda, y 

Cabrera como ministro de Justicia. En este caso, la presencia de 

Cabrera en el gabinete es motivo para sus ataques m•s virulentos. 

El "hoy mbs que antes, detestable'' gabinete, si fue incoherente, 

ahora 1 o ser• m~s. introduciendo en él a. una persona. 

"incompatible con todo el mundo", y dando lugar a un "gobierno de 

enanos", una "nueva dictadura•. Sus ataques personales a Cabrera 

llegan a afirmar que los art1culos escritos por el poblano contra 

Dlaz, antes de la ca.Ida del dictador, los habla hecho con la 

impunidad que le daba el tener el respaldo de los gobiernos 

briU1nico y nortGamer icano, por ser su bufete el encargado de 

tramitar el asunto del Tlahualilo. La violencia verbal llego a un 

extremo que obligb a Moheno a abandonar la sala, ante el riesgo 

de que dejara de ser verbal.w0 

'º7 !bid., t. 11, p. 722. 
'º" !bid., t. IV, p. 145-156. En efecto, la mayoria de los diputados andaba ar!1ado para esas fechas, y 
probablemente muchas de las personas que estaban en las tribunas también. Ver /bid. t. 11 1 p. 12(1. 
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l07 !bid., t. 11, p. 722. 
10• !bid., t. IV, p. 145-156. En efecto, la mayorla de los diputados andaba armado para esas fechas, y 
probablemente muchas de las personas ~ue estaban en las tribunas también. Ver lbiá. t. 11, p. 121). 
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e.1. Escudero, un idea de la revolucion El 2 de enero, 

el liberal ortodoxo Escudero, dibuja una concepc!On particular de 

la revolucion de 1910, que serh necesario tener en cuenta, por 

sus implicaciones en la disputa entre Legislativo y Ejecutivo, y 

como signo de la evolucion que sufrieron, durante el periodo que 

estamos analizando, las ideas sobre la revolucion a lravl!s de 

temas que ataflen a la formacibn de un nuevo discurso de 

legit!maciOn de la funciOn del Estado a partir de la revolucibn. 

Por lo que se colige de sus intervenciones en las discusiones del 

presupuesto y ante el problema de 1 1 amara a informar a los 

secretarios, Escudero presentaba una posicion favorable al 

gobierno de Madero, posiblemente mucho m~s prbxima en ese momento 

que la de los renovadores. 

Para Escudero la revoluc!On es un fenomeno complejo que hay 

que analizar desde el punto de vista sociologico. Se encuentran 

involucrados grupos de intereses diferentes: ind!genas, peones, 

pequeflos propietarios, grandes propietarios, profesionales, cuyos 

problemas son diferentes tambl~n -la tierra, la educacion, 

etc~tera. La revolucion fue civil fundamentalmente: un movimiento 

de incontormidad que dio lugar a "un partido bastante poderoso 

para ent 1·enlaíSe a los gobiernos". No requirlo tener de su parte 

a una porcion de las fuerzas armadas, lo que antes era 

considerado indispensable para e 1 triunfo de cualquier 

revoluciOn; el suyo se debib al "elemento civil de la poblacibn y 

a la fuerza de la opinion pbblica".'~ Dlaz cayb con faci 1 idad 

porque era un gobierno frt.gi J. El de Madero est~ consolidado: 

'º9 Ibid. 1 t. 11, p. 567-5701 donde se encuentra todo el discurso. 



podrt. enfrentar exitosamente inconformidades del mismo tipo. La 

revolucibn de 1910 se caracteriz<1 porque "al lado de la 

revolucibn civil hay otra profunda revolucibn social es t¡¡ 

revoluclbn social es un fenbmeno del cual las manifestaciones 

armadas no son mbs que las manifestaciones de menos import¡¡ncia". 

En su descripcibn, Escudero recurre a una imti.gen muy 

importante para entender la forma en que era pensada la 

revoluclbn y comprendida su lbgica interna: "Las revoluciones 

pol !ticas traen consigo profundas transformaciones sociales, 

cuando son profundas". Es decir, la profundidad, en la política, 

es 1 a direccibn haci¡¡ los problemas sociales. La polltica es una 

superficie que, si se agita mucho, descubre lo que estt. "debajo". 

Pero lo "social" de esta revolucibn se manifiesta en primer lugar 

de una manera espiritual o psioolbgica, que es la forma en que se 

ligan las dos revoluciones de 1910. 

En efecto, la primera revolucibn agitb bast¡¡nte como para 

afectar a las capas profundas. Por eso, es posible hablar de dos 

revoluciones paralelas, una civil o pol !tica, en la que Madero 

derrocb a D!az, y otra "profund¡¡. revoluciOn soci¡¡I" que no se 

expresa necesariamente a trav~s de revoluciones armadas, cuya 

velocidad es menor, y que se localiza primordialmente en el alma 

del pueblo, mientras que la revolucibn pol!tica es racional. De 

ah! que el final de la revolucibn civil de 1910, la calda del 

D!az, no haya significado la pacificaciOn completa del pals. Las 

dos revoluciones corren paralelas gracias a un vinculo necesario, 

aunque no tan aparente: 

Todas las revoluciones obedecen a 
racionales, como lo indicaba hace 

mbviles perfectamente 
un momento: derrocar 
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gobiernos despOticos o poner coto a los abusos; pero, para 
que triunfen, se necesita que desciendan a las masa 
populares, y entonces estos mOviles perfectamente 
racionales, se traducen en sentimientos, y solamente hasta 
que se traducen en sentimientos es cuando se han aduenado 
del alma del pueblo, que es el que les da sus fuerzas, el 
que les da todas esas manifestaciones y caracter!sticas 
principales. 

La d!ferenciEo de "profundidad" en que se dan las dos 

revoluciones implica una diferencia de velocidad en su 

cumpl !miento: 

la revoluciOn social que afecta actualmente al pueblo 
mexicano, no puede acabar en seis meses, en un ano, en dos 
anos;( .. ,) pero indudablemente que, siendo una de las 
revoluciones que afectan la naturaleza misma de nuestras 
sociedades, tiene que durar por espacio de bastante tiempo. 
Se trata de una revoluciOn que tiene que modificar las 
costumbres y los pensamientos de nuestro pueblo; es decir; 
el paso de un estado de t.nimo a otro estado de Animo; tiene 
que modificar la mentalidad dr;I pueblo mexicano y, de 
consiguiente, tiene que ser profunda y completa. 

Como los problemas son m~!tip!es, las respuestas del 

gobierno han de ser variadas. Esto significa una clara diferencia 

del proyecto sostenido por Cabrera desde 1909 y cuyas 

caracter!sticas se hablan agudizado a lo largo de lo estudiado en 

la XXVI Legislatura: realizar pcr medio de leyes la satlsfaccion 

de los problemas sociales, y frenar as! la revolucibn; soluciones 

veloces, a partir de un gobierno fuerte. Para entender mejor la 

moderacibn de Escudero, sirve su comparacibn entre la revolucibn 

rusa de 1905 y la mexicana de 1910. En Rusia, también habla "una 

clase de labriegos en estado de atraso igual al de los nuestros", 

latifundismo y autocracia. Con la derrota ante Japbn esta! !aron 

"aspiraciones mal contenidas" y una revolucibn socia!.ista. Pero 

los estadistas rusos la pudieron superar, a pesar de que era "m&s 

espantable que la nuestra": 
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a las clases intelectuales de la nac!On se dieron 
satisfacciones instituyendo una representac!On por congreso 
! !amada Duma, que, si bien, no tiene todas las 
caracterlsticas y todas las prerrogativas de las 
representaciones en los paises civilizados, sin embargo, ya 
era un adelanto bastante perceptible y que ha satisfecho las 
aspiraciones de las clases ilustradas de aquella poblaciOn. 

A 1 os labriegos el gobierno se los gano dictando leyes que 

obligaban a los propietarios a vender parte de sus t !erras, se 

fundaron bancos agrlcolas, y a los nuevos propietarios se les dib 

credito para que pagaran sus tierras. 

Y a aquellos individuos socialistas, anarquistas mejor 
dicho, nihi 1 is tas impacientes, a todos aquel los que hablan 
perdido los frenos, a estos no hubo mAs remedio que 
reprimirlos por medio de la fuerza, porque todos los 
tratadistas y todos los sociblogos estAn de acuerdo en que, 
en ciertas circunstancias y en ciertas condiciones, y con 
ciertos individuos, no cabe otro remedio que el exterminio 
completo. 

Lo que, de regreso a Mexico, tiene dos reflejos muy claros 

en la situacibn de las ~!timas semanas del gobierno de Madero: el 

parlamento, sin 1 1 egar a tener la importancia de Inglaterra, se 

puede convertir en lugar de desahogo de las clases letradas, de 

satisfaccibn a su rebeld!a poi! ti ca. Y la represibn mAs fuerte 

sblo se debe dirigir a los elementos mAs radicales despertados 

por el movimiento revolucionario, y no a los del otro extremo, es 

decir, a los contrarrevolucionarios. Por lo tanto, el peso de la 

ley debe caer sobre hombres como Orozco y Zapata, y no en 

Bernardo Reyes o Felix D!az. Madero convierte Gn un 

preservador del antiguo orden que responde a los momentos de 

rebeldla, y deja de ser un caudillo de la revolucibn que la 

impulsa hacia adelante. Desde que llego al poder pol!tico, su 

situaciOn y su respuesta a los momentos de agitacibn cambiaron. 

e.2. Memorial presentado por el Bloque Liberal Renovador a 

197 



196 

don Francisco l. Madero sobre la situaciOn prevaleciente A 

mediados de enero, los preparativos para una rebeliOn, que 

orquestaban Dlaz y Reyes desde sus prisiones, parecl8 ser 

conocido por todos, menos por el presidente. Las relaciones entre 

los renovadores y el gobierno se encontraban en su momento mAs 

bajo. Los dtas 16 y 16 se reunieron los diputados renovadores en 

el salOn verde de la cAmara, y el resultado de las acaloradas 

discusiones que entonces tuvieron lugar (donde se llego a decir 

que sí la revolucion de noviembre no dominaba resueltamente en el 

gobierno, el bloque debla dejar de apoyarlo) fue un memorial 

dirigido al presidente. Se trataba del ~!timo intento de los 

renovadores por influir en la dírecciOn del gobierno. La 

redacciOn del documento se encomentO a José l. Novelo, y el 

1ndice no deja dudas sobre sus intenciones: 

l.La RevoluciOn de 1910; 11. Estructura polltica del 
Gobierno emanado de la RevoluciOn; lll. La contra
revolucibn, sus tendencias y sus medios de propaganda; IV. 
Estado actual de la opiníbn pbblica; V. El Bloque Renovador, 
sosten y fuerza del Gobierno; V!. Causas del desprestigio 
polltíco del Bloque Renovador; VII. El desprestigio del 
Bloque Renovador se refleja en el desprestigio del Gobierno 
y acrecienta el desprestigio del Gobierno; Vil l. Complicidad 
inconsciente del Ministerio de Justicia en la situacion 
pol!tica actual; IX. Hibridismo en la estructura de lob 
diversos Ministerios y en el Gabinete Presidencial; X. Es 
urgente e inaplazable el remedio de la situacion actual; XI. 
Conclusiones que somete el Bloque Renovador a la 
consideJCacion del sei'lor Presidente de I;; Repbbl ica. "º 

El motivo del texto era el desprestigio sufrido por el 

bloque renovador ante la opinion publica. Se escar-nece 

impunemente con caricaturas a los miembros del bloque, se les 

llama "Porra". La prensa es e 1 principal culpable e 

indirectamente las personas en el gobierno que se niegan a 

"º Hanifiestcs poltticvs, p. 600. 
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castigar 1 as injurias de los diarios, en particular el ministro 

de Justicia, Manuel V!tzquez Tagle. El gobierno deja que las 

corrientes contrarrevolucionarias conqulstC!n el favor de la 

opiniOn ptlbl ica, comete el error de creer 

que la contrarrevoluciOn sblo podla sofocarse por medio de 
las armas. De ah! esa guerra civi 1 que se desenlazar~ tal 
vez con el derrumbamiento del gobierno m.!ls fuerte que ha 
tenido al Reptlblica. Ha olvidado el gobierno, a pesar de ser 
l!I la prueba mejor de esta tesis, que las revoluciones sblo 
triunfan cuando en la opinibn ptlblica tienen su mas fuerte e 
incontenible sostl!n. Vamos camino de que la 
contrarrevolucibn consiga aduanarse de la opinibn ptlblica. 
( ... l labrando el desprestigio del Gobierno, que cada vez es 
mayor, y porque todo el mundo piensa ya que este gobierno es 
débi 1. lll 

Encontramos aqul tlltima demostracibn de la vigencia de una 

categor!a <la de opinibnptlblica, civil, urbanal que pronto se 

verla rebasada por los hechos. 

Al parecer hubo discusion sobre los secretarios a los que se 

debla atacar en particular, sin que se 1 1 egara a un acuerdo mas 

que sobre el de Justicia. En general, no obstante, el memorial 

denuncia la escasa atencion que todas las secretarlas prestan a 

los miembros de! bloque. Los enemigos del presidente son mejor 

recibidos, se les otorga una impunidad polltica vergonzante. 

Hacen referencia de Moheno, quien "goza de 

privanzas en ciertos ministerios [yl se ha complacido en 

pr·oclamar desde Ja tribuna de la C.!lmara" el desmonoramiento del 

bloque renovador: "con resonancias que aturden y avergüenzan a 

nuestros electores, los 

Gobierno, nos 

Gobierno, con 

lll lb id.' p. 604 y 607. 
112 lbid.' p. 608. 

1 1 enan de 

Ja misma 

miembros de la mi noria enemiga del 

dicterios, sell.!lndonos a nosotros y al 

marca ignominiosa". 112 Por tal impotencia 
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para real izar gestiones ante el gobierno, los renovadores podrlan 

ser considerados in~tiles por sus electores locales, que les han 

conf lado asuntos particulares para promover ante el Ejecutivo. 

Por lo tanto, "es urgente de toda urgencia e indispensable que la 

Secretarla de justicia modifique radicalmente el funcionamiento 

de 1 os Tribunales de su dependencia en todo el pals, encargando, 

si fuese necesario, el despacho del Ramo a hombres < ••• l que 

est~n decid idos dentro de la Ley, a poner coto a la procacidad 

subversiva de la prensa contrarrevolucionaria", y que "el Bloque 

Renovador sea tratado colectivamente y en cada uno de sus 

miembros, con consideraciones personales y oficiales, a fin de 

dignificar a dicho Bloque, de darle prestigio ante la Nacibn y 

para que ese prestigio y esa dignidad se reflejen en el Gobierno 

a quien defiende". 113 Para ello, la revolucibn debe llev¡¡r a sus 

hombres al gobierno. La "funesta conci 1 iacibn, el hibridismo 

deforr.1e" de 1 gobierno estti. llevti.ndolo a su calda y sblo la 

revolucibn en manos de los revolucionarios lo puede rescatar.' 14 

Finalmente, el problem¡¡ polltico act•Jéi. l tiene 9ue ser 

resuelto con una po 1 l t i ca dirigido> dE>sde secret¡¡rla de 

Gobern;;cion, que prepare las condiciones pollticas 1 as 

Entidad8s Federativas "de acuerdo con los principios e ideales de 

la Revolucibn". Esto implica que para las futuras elecciones 

presidenciales haya por lo menos veinte gobernadores adeptos a la 

revolucibn, puesto que sin eso es imposible que en ellas pueda 

volver a triunfar el movimiento revolucionario y logre su 

113 !bid., p. 611. 
11 • /bid.' p. 602-603. 



consolidaclOn y triunfo definitivo."º 

El bloque renovador finca su petlclon en una identificaciOn 

plena con el jefe del Ejecutivo, del cual es el grupo "mbs leal, 

mas decidida y mas cordialmente identificado y convencido de la 

bondad y de la trascendencia de la RevoluciOn de 1910, de la cual 

fuisteis Jefe abnegado y heroico". ldentificaciOn, sin embargo, 

que se establece a partir de la pertenencia al movimiento 

revolucionarlo. Las peticiones arriba expuestas no significan una 

intromision "parlamentarista". No obstante, corresponden muy poco 

con el esquema tradicional de separacion de poderes: diputados 

que piden la remociOn de un secretario de Estado, porque no se 

decide a influir en el funcionamiento del poder Legislativo, que 

le reclaman al Ejecutivo por permitir que se los ataque en la 

Camara y por la orientacion de su gobiernos. Por eso se presenta 

en forma de un simple memorial de caracter oficioso, por fuera de 

las discusiones de la tribuna. 

En este caso también es posible descubrir una concepcion 

determinada de la revoluciOn, fundamento de los pasos que son 

necesarios de tomar para salvar la situacion. El porf iriato fue 

una época de aparente engrandecimiento material, pero en realid;;d 

escena de decadencia. El cuadro del periodo en el Memorial es 

semejante al trazado por La sucesión presidencial en 1910, pero 

hace un énfasis mayor en el caracter represivo del regimen. Fue 

entonces que aparecio el "apbstol (quel arrostro los peligros y 

se dio a predicar la nueva del derecho y de la reivindicaciOn, 

11~ lbid. t p. 609-610. 
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explicando el Dec.!l.logo que los videntes del 57 expedieron desde 

el Sinal del memorable Congreso Constituyente", quien convoco al 

pueblo a reconquistar sus derechos ''naturales, civiles y 

pollticos". 11 • Por consecuencia, el movimiento desatado no se 

definiO tanto por ser reivindicaciOn social, como por su 

contraposicibn al caracter militar de la tiranla: "La RevoluciOn 

de 1910 fue esencialmente civil y exclusivamente popular. La 

dictadura del sef\or General D1az fue esencialmente militar." El 

Plan de San Luis encarno los anhelos nacionales, fue el 

pensamiento de la revolucibn: "Por eso triunfo ls RavoluciOn en 

los campos de bata! la, porque habla enrsizado anticipadamente en 

la conciencia nacional, porque bland!a, como catapulta formidable 

la opiniOn pública."" 7 

El Bloque Renovador se deflnla entonces, dentro de un 

programa p•)lltico revolucionario, en el marco legal del gobierno 

de Madero: 

Un grupo de demOcratas enamorados de todas las libertades y 
de todas las redenciones: de la libertad pol 1tica, de !a 
libertad econOmica, de la libertad civil; de la redenciOn de 
las conciencias, de la redenciOn del pueblo, de la redencibn 
del trabajo, de todas las libertades y de todas las 
redenciones( ... ) Un grupo pol!tico que en el Congreso de la 
UniOn ha sostenido al gobierno dentro del criterio 
patriOtico de los principios de la Revolucibn y que aspira y 
pretende implantar en lo pol !tico, en lo econOmico, en lo 
agrario, en la cultura popular y en todos los servicios 
administrativos, las promesas del Plan de San Luis, 
acometiendo resueltamente una labor de renovaciOn.ue 

Hasta el final de 1 periodo maderista, prevalecerla esta 

concepciOn de la revoluciOn y del papel del congreso en ella. 

Este documento puede considerarse el ~!timo de un ciclo abierto 

11• Ibid., p. 601-602. 
117 lbid., p. 606-607 • 
... /bid., p. 606. 



por La sucesión presidencial y ¿Hacia dónde> vamos?, c¡uE> pcisci por 

el Plan de San Luis Potos1 y por el programa del 

Consti tuciona 1 Progresista y de Ja Junta Iniciadora de la 

Reconstrucc!on del Partido Libercil. Lci opiniOn pablicci es en 

ellos el objeto y el medio de las disputas pollticas. Lci prensa y 

el parlamento son Jos lugares privilegiados para decidir el 

carbcter y el alcance de las inevitcibles <para todos los grupos) 

reformas c¡ue tendrlan c¡ue seguir a Ja calda del orden porfiriano. 

El dla 23 el grupo de renovadores se dirigib a Chapultepec, 

donde se leyb el documento al presidente.'" Mcidero no recibio muy 

bien las propuestas, y cicuso a los diputados de no tener fe, 

afirmando c¡ue contaba con el apoyo del ej~rcito y de la opinibn 

publica. Cuenta Palavicini c¡ue entonces "el diputado y general 

Eduardo Hay le replicb con energla c¡ue estaba completamente mal 

informado, c¡ue el momento era de suma gravedad y que debla abir 

los ojos". Lo que no sirviO sino para molestar mas al 

presidente. 18 Luis Cabrera, después de la entrevista y mientras 

preparaba una ensalada de manzanas para sus compafieros, expresb 

que habla l Jegado al l Imite su esfuerzo: 

Este gobierno se acaba. La tragedia es inminente. Yo s~ que 
si los triunfantes me encuentran aqu!, perderé 
instantbneamente la vida. Me voy de México esta misma 
semana. 12 1 

El golpe de estado gestado en la decena tragica tendria por 

consecuencia modificaciones en las ideas sobre los procedimientos 

119 PALAVICIJH, Los Diputados. Lo quE SE VE i lo que r.o SE ve de la Cá1ara, 2a. ea., p. 10-11 y 336-351; 
PALAVIC!NI, Hí Pida re1•olucior1aria, p. 146-147; ROSS, Stanley .R., Hadero, apóstol de la de1ocracía 1rncana, 
Héxico, Grijalbo, 1977. Palavicini fue uno de los diputados que formaba el grupo. El teda del documento se 
encuentra en Haniiie;tos poIJticos 11892-1912!, p. 600 y s. 
120 PALAV!C!NI, Hi l'ida revolucior1aria, p. 146-147. 
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121 PALAVICINI, Grar1des de Héxico, México, Sociedad Bolivariana, 1948, p.146; BONILLA, El régi1er1 1aderista, 
afirma que Carranza sugirió a Cabrera la presentación del memorial. 



civiles o militares de la revoluciOn. Las condiciones variar~n 

definitivamente, pero sin que ello impida seguir observando el 

juego parlamentario. 

f. Febrero. Calda de Madero. 

Entre las razones del golpe de estado contra Madero, varios 

autores destacan la posibilidad de que el grupo renovador en el 

parlamento impusiera una ley agraria, especialmente desde el 

discurso del 3 de diciembre de Cabrera. Otros autores consideran 

que los grupos porfiristas estimaron excesiva la cuota de rostros 

nuevos en e 1 apara to gubernamenta 1, y la campana contra Zapata 

muy moderada.'ª Aunque es indudable la tensibn de la red de 

influencias discordantes en torno al presidente, no parece que el 

influjo de los renovadores estuviera en ascenso. Ya se vio la 

respuesta dada por Madero al memorial que le presentaron 

diputados. Cabrera habla pedido una licencia en diciembre, que se 

preparaba a emplear, segfln su declaracibn, al final las 

sesiones.~> Se hablb en la prensa de un posible viaje a 

Centroamllrica, 124 y es un hecho que se encontrab¡¡_ fuera de 1 pal.s 

desde finales de enero, y a principios de marzo en Nueva York, 

desde donde envio un extrano telegrama recomendando prudencia a 

1 os renovadores, y aceptaclOn de 1 o que ya era un hecho. 1'° 

122 Tal es Ja opinion de Gon:alez RaB!rez IHar1iiiesto:; pol!tico;, p. 611! y de Friedrich l~atz ll:ATZ, La guerra 
secreta ••• , t. I, p. 63-641. 
123 Historia de la Canara de Diputados, t. II, p. 232. 
12

• TARACENA 1 la 1•erdadera revolución 1exicana. Pri•era etapa ... , p. 3q91 cita La tribuna, 31 de diciembre de 
1912. 
120 TARACENA, la 1•erdadera re1•olución 1exicana. Segunda etapa (!913-1914!, Mé::ico, Jus, 19601 p. e. 
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~Gustavo Madero iba a viajar a Japon en una mision especial, y en 

diciembre se 11 evo a cabo un banquete para despedir 1o. 12º Si se 

considera, adembs, que la Cbmara se encontraba en un receso 

iniciado el 30 de enero, que durar la hasta abri 1, parece 

aventurado considerar la posibilidad de la expediciOn de la ley 

agraria como una de las causas inmediatas del golpe, y en todo 

caso de secundaria importancia ante las ambiciones personales de 

Bernardo Reyes y F~lix D!az. 

Los sucesos de la Decena Trbgica, iniciados el 9 de febrero, 

son conocidos. Durante los dlas incierto del sitio a la 

Ciudadela, mientras Huerta iba cerrando la trampa sobre Madero, 

los diputados de importancia pasaron a segundo plano, varios de 

el los, como Moheno y Palavicini, escondidos dentro de la ciudad, 

a la espectativa de una resoluciOn definitiva. Jesas Urueta, 

Enrique Bordes Mangel y Juan Sbnchez Azcona se acercaron a 

Chapultepec y compartieron los ti 1 timos dlas del presidente 

Madero. Como su gabinete le habla pedido la renuncia, parece que 

Madero estaba resuelto a deshacerse por fin de ~I y poner a los 

renovadores. El mismo 18 de enero, cuando ambos iban a ser 

detenidos por los golpistas, Gustavo confiaba en que el gabinete 

designado por su hermano despu~s de la recuperacion de la 

Ciudadela estuviera integrado por renovadores.in 

El Senado, expresion, segt.Jn los autores consultados, de los 

intereses mbs prbximos al porfirismo y adversos a las reformas, 

12• TARACENA, la verdadera re1·0JucJtlr1 1exicaf/a, Praera etaoa •.• , p. 3432-343. 
1 ~7 SANCHEZ AZCONA, Juan, Apunte; para Ja historia de la rel'olución 1exicar1a, Mé::ico, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Meücana, 1961, p. 373-37~; VASCONCELOS, José, Ullm Crio11o 1 Mé~ico, 

Secretarla de Educación Füblica-Fondo de Cultura Económica, 1982, t. 11 1 p. 439-44ú. Sanche: A:cona 
Vasconcelos fueron testigos de la mayoria de las decisiones de Madero en sus úl ti«1os di as como presidente. 



tuvo una actuac!On mbs notoria en estos dlas. Durante la primera 

semana del mes, poco antes del levantamiento, se discutiO en 

ses!On secreta una propuesta para ir a solicitar su renuncia a\ 

primer mandatario. Emilio Rabasa Jo reconocio as! el dla 6 en 

sesiOn pllblica.'º Una primera comisibn encargada de pedirle la 

renuncia a Madero no fue recibida por el presidente, que ya 

conocla su propbsito. Segon Michael Meyer, al dla siguiente de Ja 

visita de esta comisiOn, una circular, firmada por 89 diputados, 

fue distribuida por las calles de la capital. Los firmantes 

criticaban a los senadores e invitaban a los mexicanos a unirse 

alrededor del presidente. 129 El dia 18, un grupo de senadores 

pidio nuevamente la renuncia a Madero, el cual se negb a acceder. 

En seguida fue detenido por tropas al mando de Blanquet.u• Es 

posible que ya existiera una coord!naciOn en torno al golpe de 

estado con participaciOn de senadores, o por Jo menos, una clara 

simpat1a de tistos. El primer mensaje de Huerta, en el que 

comunicaba que habla tomado el poder, expresaba: "Autorizado por 

el Senado he asumido el Poder Ejecutivo, estando el presidente y 

su Gabinete bajo arresto".'~ 

La noche del mismo dla 18, seglln se desprende del relato de 

Querido Moheno y otros diputados, F~Jix Dlaz manifestb a Moheno, 

Braniff y Malo y Juvera la necesidad de su colaboraciOn para que 

la Cbmara de diputados se reuniera de inmediato y diera un cariz 

le gal a la toma del poder por Huerta, ya decidida en 1 lamado 

12• TARACENA, la l'erdadera re1'0Jucú1ri 1exicana. Pri1era etaoa ... , p. 365. 
10• BONILLA, El r~giieri 1aderista, p. 201¡ 11EYER, Huerta, a pol1tical portra1t, p. 55; el documento se 
encuentl'a en el Al'chivo Madel'D, del Museo Nacional de Antropologia e Historia. 
"º l'.ATZ, la guerra secreta ... , t. 11 p. 129. 
13 • CUMBERLAND, La re1'oluciori zexicar:a ... , p. 23. 
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reuniOn de diputados en casa de Malo y Juvera, que nombro una 

comisiOn para ir a hablar con ambos jefes. SegtJn Moheno, ;;I ver 

que Gustavo Madero habla sido asesinado, se manifesto por 

conservar la vida de Francisco. 

La participaciOn de 1 os di putadas independientes en la 

asonada es confusa, aunque innegable. Segtln el relato de Salinas 

y Delgado en la cAmara, un par de meses despu~s. Moheno le habla 

hecho saber a Dlaz que los grupos independientes de la CAmara 

verlan con muy malos ojos a Huerta como presidente, y que lo 

necesario era que Dlaz tomara el poder. Rodolfo Reyes y Dlaz 

mostraron la necesidad, de acuerdo con la forma en que se habla 

dado el cuartelazo, de que se nombrara a Huerta, pues Dtaz 

buscarla la presidencia a trav~s de elecciones.•n MAs adelante, 

Moheno negarla haber tenido nunca vlnculos con el felicismo, y 

justificarla su apoyo a Huerta como un mal menor frente a la 

posibilidad de que F~!ix D!az asumiera todo el poder. De paso, 

echa la culpa de la muerte de Madero a los felicistas.13• Bonilla 

Jr., sin embargo, acusarla a los miembros del "cuadrilAtero" de 

conspirar para la calda de Madero desde 1911, aunque sin aportar 

pruebas. ''" La discusibn sobre la culpabilidad de algunos 

senadores que aparece en la Hemoria de Ja Secretaría de 

Gobernación, " 6 no comprueba lo anterior, ni tampoco las demA.s 

obras consultadas. No obstante, la entrevista de Nemesio Garcta 

132 MOHrno, Querido, Hi actuación p,1JJt1ca después de la Decena Traqica, México, Botae 1 1939, p. t:-15. 
133 Historia de la Ca1ara de DiputadoJ, t. VI, p. ~2-23. 

"'MOHENO, Hi actuación poIItica ... , p. 18-20 y 138-139. 
1

" BDIHLLA, El régiier1 1aderista, p. 121. 
13

• ACUNA, Jestls, He1oria de Ja Secretaria de Gobernación, Mé::ico, Comisión Nacional para la Celebración del 
175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la fievolución Mexicana, 1985. 
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Naranjo a Victoriano Huerta, aparecida poco antes del golpe en su 

periOdico La tribuna muestra Ja existencia de por Jo menos una 

m1nima relaciOn entre ambos. Huertc• reitera en el Ja Ja lealtad 

del Ejercito al presidente Madero y niega que se Jo haya separado 

de Ja comandancia de la Div1s10n del Norte y designado una misiOn 

en Europa a causa de Ja "desconfianza de algunos funcionarios•, 

que sugiere Garc1a Naranjo.•D 

E J hecho es que, de acuerdo con Ja peticion de Felix Dlaz, 

se 1 lamo a Jos diputados dispuestos a participar y se presiono a 

los suplentes para que ocuparan el Jugar de Jos que no fueron 

encontrados o estaban fuera de la ciudad. El d1a 19 se publico en 

los periOdicos el siguiente anuncio: 

A los diputados del Congreso de Ja Union: En vista de las 
gravlsimas circunstancias porque atraviesa Ja naciOn, 
atentos los acontecimientos verificados en esta capital y Jo 
sucedido ayer, Jos diputados que suscriben: consideran 
indispensable y salvador para el pa1s, la reuniOn de a.mbas 
cAmaras, y en consecuencia, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, convocan a Jos miembros de ambas C~maras, 
para que hoy mismo, a las 9:00 a.m., o tan luego como les 
fuere posible, se re~nan en Ja CAmara de Diputados para 
deliberar. Mexico, 19 de febrero de 1913. (f. l Armando Z. 
Ostos, Gonzalo Herrera, Manuel F. de la Hoz, Salvador Moreno 
Arriaga, Francisco G. Arce, Manuel Vil Jasef\or, Manuel Malo y 
Juvera, Moises Garcla, Querido Moheno, Albino Acreto, Jase 
Maria Ponton, Luis Passo, Eduardo Tamariz, Juan Gal indo y 
Pimentel, Prisciliano Maldonado, Luis G. Chaparro, Demetdo 
LOpez, Angel Rivera Caloca, Antonio Domlnguez, V. Gonzalo 
Ruiz, Jase R. Azpe y Thomas Braniff. 

Jnvitamos atentamente a los sef\ores diputados a que 
suscriban este documento; a mi vez, y cerciorado de las 
garant1as que se nos ofrecerAn, ruego a todos mis a.migas 
obsequien la anterior cita. (f. ) Francisco Escudero."ª 

En Ja maf\ana del 19 no se logro reunir el quOrum para abrir 

la sesiOn, pero fue posible hacerlo en Ja tarde. El dla anterior, 

137 FABELA, Re.,olución y Regim. aaderista, t. IV, p. 376-381. 
ng BONILLA, El regimi 1aderista, p. 26b-267. 
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en la Embajada norteamericana, se habla llegado a un acuerdo 

entre F~lix Dlaz y Victoriano Huerta sobre la integracibn del 

gabinete, y la reserva de sus derechos, por parte del primel'o, 

para luchar por la presidencia en comicios posteriores.'" Huerta 

habla enviado un mensaje al presidente de la Camara en el que 

traslucla su intencilm de legalizar, si era posible, una 

situacibn ya determinada de hecho: 

En vista de las dificlllsmas circunstancias por que 
atraviesa el pals y muy particularmente la capital de la 
Rept.lbl lea, entregada, como de hecho esta a una guerra 
intestina, debida a circunstancias mt.lltiples que esa Camara 
se servira analizar, he asumido el Poder Ejecutivo con el 
objeto de tratar de cimentar la paz, y tengo detenidos en el 
Palacio Nacional al seflor Francisco 1. Madero y a su 
gabinete. 

Espero del patriotismo de usted que se sirva convocar a la 
Cbmara de Diputados para tratar tan interesante estado de 
cosas. 14u 

Tambl~n el Senado se dirigib a la Camara, invitando!<> a 

reunirse y comunicbndole que sus miembros se dirig1an ya hacia la 

Camara para constituirse en Congreso de la Unibn y atender la 

renuncia de Madero y Pino Subrez, dirigida a la Camara de 

dipul>1dos. '" 

Es en este momento que la Camara toma un papel muy 

importante, al poslhl!itar que se cubrieran Jos requisitos para 

formal Iza!' al gobierno de Huerta. El Congreso acepto Ja renuncia 

de Madero y Pino Suarez, tomo protesta al ministro de Relaciones 

Lascurain, aceptb su renuncia y tomb protesta al reci~n nombrado 

ministro de gobernacibn Huerta. Todo el proceso tuvo lugar en el 

139 SAYEG HELU, Jorge, Sigrdiicaci<lr, histbrico-polltica de la Cáoara de Diputados de la XXVI Legi,latura 
Federal, Mé~ico,. Talleres Gráficos de la Nación, 1979, p. 138. 
"ºHistoria de la Ca1ara de Diputados, t. IV, p. 333. 
"' lbid.' t. 1\1, p. 341. 
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interior del edificio la CAmara, rodeado por soldados. 

Los debates de esa jornada decidieron que Huerta pudiera 

gozar de suficiente legalidad durante su gobierno, aunque es 

posible que el desenlace haya dependido de factores casi 

aiealorios. Mucho se ha discutido sobre la validez de los pasos 

seguidos. Si bien el procedimiento de sucesivas renuncias y tomas 

de protesta fue correcto, segtln Cumberland es posible que el acto 

haya carecido de validez porque que en el momento de jurar Huerta 

probablemente no exist1a el quorum necesario, debido a que muchos 

diputados comenzaron a abandonar el salon despu~s de aceptar la 

renuncia de Madero. El hecho es que nadie solicito se pasara 

lista para comprobar si hab1a un nümero suficiente de 

diputados.,., Otro argumento contra la va.lidez del acto es que l<.>s 

renuncias de Madero y Pino SuArez fueron firmadas bajo coacciOn, 

detenidos ambos en Chapultepec y sus vidas en peligro. 

ParadOjicamente, el argumento sobre el peligro en que se 

encontraba Madero fue e 1 decisivo para que se aceptara su 

renuncia. Al parecer, segtln Taracena, ,.,. Madero esperaba que 

LascurAin fungiera como presidente el tiempo suficiente para 

ponerse a sa 1 vo, cosa que fue imposible en los 45 minutos que 

durb su sexenio. 

Estas consideraciones formales no fueron las importantes en 

la sesiOn del 19 de febrero, y por el lo mismo resulta interescinte 

tenerlas en cuenta. Moheno inicio la sesibn plcinteando el 

impercitivo de situarse en el terreno de la realidad, de no 

aferrrarse "en un afAn suicida, al Ancora de los principios", 

·-------·-----------
'" CUMBERLAllD, La re<'olucióri 1exicar1a ... , p. 24-25. 
,., TARACEllA, La <'erdadera re.,olucióri 1exicana. Pritera etapa. 



reconociendo que "de hecho el Gobierno, el Ejecutivo nacional, ha 

desaparecido, y en su lugar hay en la capital de la Rep!.lblica dos 

jefes militares que controlan( ... ) el Poder, de hecho".••• Huerta 

le habla informado personalmente que el 

Gobierno militar, establecido en la capital, desea, en lo 
posible, ponerse de acuerdo con la Representaclbn Nacional y 
dar una investidura legal a un gobierno que saque a puerto 
de salvacUin el pals; pero, puesto ya en la situacibn 
indeclinable a que se ha llegado, si esto no fuera posible, 
el Ejl>rcito, el Cuartel General, ante la imperiosa necesidad 
de afrontar los acontecimientos, aun cuando se hundan los 
principios, estli resuelto a ir adelante. 14º 

Al parecer, en estos momentos, cuando todav!a no ha llegado 

a la Cbmara la renuncia de Madero, Moheno trata de inclinar a la 

asamblea hacia un proceder que no fue seguido finalmente. La 

C&mara, afirma Moheno, representa en esos momentos la soberan1a 

nacional, al no existir poder Ejecutivo. Por lo tanto, invita a 

que se nombre, mediante votac!On, un presidente interino. Para 

el lo, "yo sostengo, seflores diputados, que nuestras facultades 

son innegables". El medio estarla dado por el texto de la 

Constitucibn antes de su bl tima reforma en 1896, donde se 

encuentr-a la posibilidad que lag chmaras hagan ese 

nombramiento.•u Aunque no paso de posibilidad (como todo en esta 

tesis), de cumplirse la propuesta de Moheno la Ct<mara hubiera 

llegado a tener un papel a!Jn mAs importante, al discutir sobre 

los posibles elegidos, e introducir· un paso no contemplado en el 

Pacto de la Embajada. 

Las voces en contra proven!an de diputados que no eran 

renovadores, en su mayorla ausentes. El catblico Elguero pide que 

•••Historia de la C~1ara de Diputado:<, t. IV, p. 327-329. 
145 lbid .. 1 t. IV, p. 328. 
••• !bid .. , t. IV, p. 330. 
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la sesibn sea secreta para evitar las presiones sobre los 

diputados. Francisco Escudero, el liberal ortúdoxo, se convierte 

en el principal adversario de que la Camara convalide el golpe de 

estado. Comienza por discutir el procedimiento seguido para 

reunir a la Camara: no debe convocarse a los suplentes de Jos 

diputados que estuvieran temporalmente Impedidos de asistir. Has 

atin, la camara no debe sesionar, puesto que, si el jefe militar 

esta resuelto de todas maneras a seguir adelante, como asegura 

Moheno, entonces Ja asamblea no tiene realmente púsibilldades de 

del iberaclbn, y debe disolverse. Por otra parte, el presidente de 

Jos Estados Unidos ya ha declarado que no reconocer• gobierno 

llegales. 1° Cuando fue presentada la renuncia de Madero, Escudero 

todavla se opuso a que la Camara la aceptara y fue de los cuatro 

que votb en contra. 

El arg11mento que se 1 mpuso finalmente para aceptar 1 a 

renuncia fue expresado por Cravioto: "creo que, de hacerlo as!, 

contribuyo a salvar la existencia de los dos altos 

funcionarios dimitentes".••• La renuncia de Lascurain no merecib 

debate. 

Fidencio Hernandez hablb en nombre de Dlaz y explicb que el 

general se somete a Ja voluntad de Ja Representacibn Nacional. 

El senor general Dlaz no tiene ambiciones personales, y 
cuando, en Ja conferencia que anoche se celebrara para 
1 legar a un arreglo, el senor general Huerta manifestara su 
deseo de ser ~I quien asumiera el mando militar y el Poder 
Ejecutivo provisional de la Rep~blica, el senor general Dlaz 
pensb: ¿Qull hacer? Si contesto que no, se reanudan las 
hostilidades y derramamos mas sangre de hermanos; y por eso 
se celebrb un pacto, que la comisibn que se acerque a los 
jefes militares conocera seguramente. El senor general Dlaz 

'" !bid •• , t. IV, p. 332.3~2. 
1•• /bid., t. IV, p. 343. 
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quiere evitar m.!ls sufrimientos paré> la patrié>, y el sehor 
general D1¡;¡z jélmés pretende imponer sus pé>siones e imponer 
una voluntad caprichosa; !11 se someteré, como se someterén 
todos los miembros de la revoluc!On, a los dict¡;¡dos de la 
ley, a lo que sea patriOtico, a lo que sea debido. 1 " 

f.1. El gobierno de Huerta. Por lo menos en sus aspectos 

formales, Ja legitimidad de Huerta se con so 1 id O con un mens¡;¡je 

enviado por 1 a Suprema Corte el 22 de febrero, en el que le 

felicitaba y ofrec1a su cooperac ion.'"º Huerta se apresuro a 

manifestar su deferencia hacia la C.!lmara. El d l él 22 el ministro 

de relaciones, Francisco LeOn de la Barra, le comunicaba el 

programa que pensaba seguir el nuevo presidente, dirigido en 

primer lugar a la obtencion de 1 a paz, para lo cual pedla el 

apoyo de los partidos pol1ticos. El José Marla Lozano 

informaba sobre la comision que lo habla 1 levéldo a manifestar el 

apoyo de la C.!lmar¡;¡ al presidente de la Rept.iblica. 

El senor presidente de la Repablica contesto que agradecla 
el saludo de la RepresentaciOn Nacional, y que 
manifestéramos a el la que tenla firmemente resuelto sostener 
todos los poderes constituidos; que no debla tener temor 
alguno ninguno de los sehores diputados que se vieron 
inodados en los t.iltimos acontecimientos, de que sufriesen 
persecusion alguna; que pod!an desde luego venir a 
desempehar su encargo con la certeza que les daba el jefe de 
la naciOn, de que no serén en nada vejados.'~ 

La aclaraciOn de Huerta no era gratuita: el dla 19 ya se 

habla denunciado la detención de Jesos Urueta, Juan Sénchez 

Azconn., De la Pena y Antonio de los Santos.'~ SAnchez Azcona fue 

liberado tres dlas después, y se reintegro a la Cémara, donde 

formo parte de una comisiOn encargada de solicitar al secretario 

de Relaciones informacion y garantlas en relación con los ciernas 

"º !bid., t. IV, p. 33~-3'.6. 

"º MEYER, Huerta, a political portrait, p. 69 y ACUNA, Heaoria de Ja Secretaria de Gobernac16r1, p. 73-74. 
"' Historia de Ja Ciiara de Diputados, t. IV, p. 53. 
1::i2 Jbid .• , t. IV, p. 335. 
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diputados detenidos. En la comisibn tambi~n estaban Lozano, 

Olagu1bel y Moheno. 10' El problema de la seguridad de los 

diputados ir1a creciendo en importancia en los meses siguientes. 

En los primeros momentos, sin embargo, la situaciOn parece 

estab 1 e. 

Los renovadores, segtln Palavicini, solicitaron instrucciones 

a Venustiano Carranza, e 1 primer gobernador en discutir la 

legalidad del nuevo gobierno. Este les ordeno regresar a la 

C~mara y desde el la tratar de obstaculizar el gobierno de Huerta. 

Lo que se cumplib, por lo menos de parte de Palavicini, a pesar 

de los peligros que podlan enfrentar.'"" La veracidad de esta 

afirmaciOn es dudosa. Como se~ala Josefina MacGregor, no basta 

con la supuesta orden de Carranza para explicar la actitud 

independiente de los diputados durante el periodo. Es probable 

que la supuesta orden <documentada por un telegrama de Carranza 

en el que afirma haber pedido a los renovadores que se 

mantuvieran en sus puestos) fuera en realidad una manera de 

evitar que hombres de su confianza, como Palavicini, fueran 

marginados del Congreso Constituyente por el baldOn de haberse 

quedado en M~xico a legitimar a Huerta. 1~ 

Aunque la legislatura y el gobierno de Coahui Ja 

desconocieron a Huerta el mismo 19 de febrero, ya 4ue "El 

Senado, conforme a la ConstituciOn, no tiene facultades para 

designar al Primer Magistrado de la NaciOn", 1~ Carranza mantuvo 

'"' Ibid .. , t. V, p. 21 y 17. 
'"" PALAVIC!Nl, Hi vida re1•olucionaria, p. 157 y 173-174. 
1
•• MAC GREGOR, Joselina, "La XXVI legislatura frente a Victoriano Huerta. lUn raso de parlamentarismo?", en 

Secuencia 4, México, Instituto Mora, enero-abril 1986.1986, p. 11 n. 
'"" FABELA, Re1•oluci/Jn y regi1en con;titucionalista, t. 11 p. 5. 
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abierta la posibilidad de reconocerlo por unos d1as. E 1 i seo 

Arredondo tenla el encargo de establecer una comunicacibn con 

Huerta, y entablar negociaciones con el fin de resolver los 

problemas con buena voluntad, o ganar tiempo, y fue tambH:n el 

enviado confidencial de Carranza para dar instrucciones a 

Palaviclnl sobre la labor de los diputados renovadores contra 

Huerta. 10 Pero al parecer realizb varios viajes desde el norte al 

Distrito Federal, y no es probable que en el primero Ce! 20 de 

febrero) haya ! levado las instrucciones para los renovadores. El 

4 de marzo tuvo lugar el rompimiento de Carranza con Huerta y el 

Plan de Guadalupe, techado el 26 de marzo, y que significarla ya 

e 1 enfrentamiento ar·mado, desconoc1a tambi!!n los poderes 

Legislativo y Judicial, lo que limita atln mas la probabilidad de 

que Carranza haya pensado en el doble juego de dirigir a los 

diputados y desconocer el congreso. Varios diputados, como Roque 

Gonzblez Garza, Francisco Murgu1a, Roberto V. Pesqueira, Eduardo 

Hay y Heriberto Jara no tardar1an en unirse a los 

constituctonalistas. 1~ 

La relacion de fuerzas dentro de la Camara habla cambiado. 

Desde el mismo 19 comenz~ a tomars~ las protestas de nu~vos 

diputados, entre los que destacan en el primer momento Isidro 

Fabela, Jorge Vera Estano1 y Rodolfo Reyes, los dos (!!timos, 

miembros del gabinete establecido en la embajada.•" A partir de 

107 HEYER, Huerta, a p¡•Jitical portrait, p. 84 y 69 y FABELA, Isidro, la politi•:a rnterior y e.derior de 
Carranza, ed. por la Com. de Investigaciones Históricas de la Revolución He::1cana, Hé.,ico, Jus, 1979, p. 111. 
'~ª CUHBERLAND, [a rm1Jución 1exicana. Los a~os constitucionali;tas, p. 63. Para ver la intere;ante polémica 
sobre las dudas iniciales de Carranza para romper con Huerta ver JUl1CO, Alfonso, Carra11za y los origen es de su 
rebelión, !le_ ed. Botas, 1935l, Hé:dco, Jus, 1955 y MENA BRITO, Bernardino, Carranza. Sus a•iqos. Sus 
ene1igos, Hé~ico, Botas, 1935. En ninguna de las diferentes versiones se menoonan las instrucciones gue habr!a 
portado Arredondo para los diputados. 
10

• Historia de Ja Ca1ara de Diputados, t. V, p. 51. 
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la reunion del d lo 15, se organizb el "Grupo Liberal 

Independiente", cuyos jefes aparentes eran Manuel Malo y Juvera y 

Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, 1• 0 y se empezaron a convocar 

elecciones extraordinarias para reemplazar a los diputados que 

por diversos motivos se hablan alejado de su puesto. 

g. Marzo. 

La Camara de diputados bajo Huerta no dejo de jugar un papel de 

importancia polltica. Adem•s del grupo que apoyb al nuevo 

presidente -formado por Lozano, Moheno, Garcla Noranjo, entre 

otros-, continuaron las actividades de renovadores, ahora con el 

acaracter de opositores. Huerta no podla darse el lujo de 

deshacerse de su principal fuente de legitimidad, por lo que fue 

posible que la oposicion creciera a los largo de los meses que 

van del golpe de estado hasta la disolucii!ln del congreso. 1•1 Si se 

observa el ce 1 o de la c•mara por defender sus facultades y 

prerrogativas, es posible afir·rnar que el perlado huertista es 

testigo de una agudizacion de la tendencia ~revia a ccnvertf r laA 

disputas de procedimiento en el terreno central de la 

del imitacion de jurisdicciones.••• La actitud del presidente hacia 

la prensa puede considerarse un reflejo do la inicial precaucion: 

dejo operar algunos peribdicos crlticos en los primeros meses, 

pero no tardo mis en ejercer la censura.'" 

-----·----·----
1• 0 PALAVICINI, Los Diputados. lo que se ve y lo que no se l'e de la Caaara, 2a. ed., p. 20-21. 
'" KATZ, la guerra secreta ••• , t. 1, p. 145. 
"" HAC GREGOR, Josefina, "La XXVI legislatura frente a Victol'iano Huerta. lUn caso de parlamentarismo?", op. 
cit .. 
,., MEYER, Huerta, a political portrait, p.132. 
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El primer d!a del mes, e 1 Ejecutivo envib una iniciativa, 

preparada por el secretario de GobernaciOn, Alberto Garc!a 

Granados, para otogar amnist!a a "las personas que se encuentren 

con las armas en la mano". 164 Poco despul!s, Moheno y Lozano 

proponen que se restrinja su efecto a las personas levantadas en 

armas antes del 20 de febrero, para dejar fuera a Carranza y los 

que con ~J iban a revelarse a travl!s del Plan de Guadalupe, 

fechado el d ! a 26. 1• 0 E J efe et o de 1 a medida no se esperaba 

sorprendente. Moheno Ja condena al fracaso por considerarla una 

copla de modelos ajenos, olvidando la falta de unidad racial del 

pa!s. Ademas, advierte que as! como la amnistla abarcara a los 

1 !deres, tendra. que abarcar a la base de la revolucibn "fango, 

sangre y purulencia", "la hez" que estA en armas.•M Palavicini, 

defini~ndose con claridad tambil!n frente al gobierno golpista, 

sef\ala que la amnistla no es necesaria, puesto que "los 

delincuentes de rebelibn y de sedicibn es tan ya amnistiados, 

pasean por 1 as ca 1 1 es, y los del fuero militar han sido 

ascendidos en grado y tienen el mando ya", en alusibn a Mondragbn 

y Fl!!ix Dlaz. 1 • 7 

Desde principios de mes se dieron definiciones en ambos 

sentidos. Roque Gonzalez Garza se identif icO con J¡¡ oposicion 

¡¡rmada orientada por el Plan de Guadalupe. Sef\alo, el dla 7, que 

el ej~rcito, al intervenir en Ja disputa entre liberales y 

conservadores, que era el movimiento de 1910, habla deshecho los 

diques que conten!an los impulsos de 

••• Hütoria de la Ca1ara de Diputados, t. V, p. 200. 
'"" )bid., t. 11, p. 238-242. 
,.. lbid., t. V, p. 216-217 • 
.., lbid., t. V, p. 223. 

la revolucibn, que ahora 
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tendr1a que seguir por la fuerza hasta el fina.!. La paz, por el 

momento, es imposible. Los independientes de antes se han 

convertido en incondicionales del gobierno, y los desaf1a, en la 

persona de Moheno, a ver quibn es capaz de l onz¡¡rse ¡¡ 1 campo 

cruzado el pecho de cananas.•• 

Del otro lado, el libera! ortodoxo Hernllndez JAuregui ¡¡tacó 

a Carranza, Maytorena y Pesqueira y los acusó de buscar l¡¡ 

intervención norteamericana. 1~ El mismo 10 de marzo Jos~ Maria 

Lozano defend1a al gobierno de Huerta con argumentos que repetirA 

en los próximos meses, como vocero extraoficial del Presidente 

Interino en Ja Cti.mara: Madero negb el movimiento de 1ndole 

económico que lo habla ! levado al poder, y se dedico ci obstruir 

la solución de los problemas agrario y obrero. Los rebeldes de 

tipo "poi ltico social", fronterizos y surianos, han reconocido al 

Gobierno de Huerta, porque esperan de ~l el cumplimiento de Ja 

revolución de noviembre, "especialmente lo que atañe al problemci 

agrario y al problema obrero". Carranza sblo se ha levantado 

porque el gobie~Po central ya no le manda un subsidio de $28,000 

para fuerzas irregulares, un conflicto que e 1 gobernador de 

Coahui la ya tenla con el centro antes de l¡¡ calda de Madero. 170 

Moheno tiene una posición menos clara desde el p1· i ne i pi o, 

criticando sobre todo la composicibn del gabinete y en particular 

a Alberto Garcla Granados como secretario de Gobernacibn."' 

uo !bid., t. V, p. 205-21)6 y 278. 
1•• lbid. 1 t. V, p. 226-227. 
17º !bid. 1 t. V, p. 258-259, 
171 !bid., t. V, p. 215. 
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h. Abrí 1. 

El funcionamiento de la CAmara continüa, si bien son numerosos 

los diputados que faltan sin 1 icencia.•n Trinidad Luna Enrique: 

intenta que se tomen medidas contra los faltistas, pero su 

propuesta pasa a comisiones, lo que revela todav1a cierta 

f lexibi 1 idad poi ltica. '" 

El nuevo "grupo independiente", en que se encuentran 

Sarabia, Del Llano, Jasso, Luna Enr!quez y Galicia Rodrlguez, 

propone el dla 19 que se interpele a los ministros de Gobernacibn 

y Guerra sobre la interrupcibn constitucional en el estado de 

Morelos y la presunta violacion a la soberan!a del estado de 

Morelos por el gobierno central, al arrestar a miembros de la 

legislatura local y al gobernador Benito Tajonar. 11• El primero 

explica porque est~n obligados a pedir la interpelacibn: 

queremos hacer constar para aquel los que lo dudaban, para 
aquel los que cre!an que ante el nuevo regimen, que se 
presenta duro y fuerte, armado por el poder militar, los 
diputados independientes !bamos a deponer nuestra antigua 
actitud e !bamos a permanec6r silencioso ante los m~s 

escandalosos hechos que pasaran ante nuestra vista; a los 
que tal pensaban, hemos querido dar un ment!s con esta 
moc i On que pre sentamos, que es una prueba de que 1 os 
independientes de hoy y ayer siguen siendo los 
independientes de hoy. 170 

Lozano pide que se medite la peticiOn, que sin embargo se 

aprueba, y el 21 de abri 1 se lee un informe de los secretarios de 

Guerra y de GobernaciOn sobre 1 a suspensiOn del orden 

constitucional en el Estado de Morelos, sin que origine discusión 

172 Lista en /bid., t. V, p. 158. 
"' /bid., t. V, p. 133. 
17• MEYER, Huerta, a political portrait, p. 92. 
170 Historia de la Cl1ara de Diputadl's, t. V, p. 178. 
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a 1 guna. 17• 

Trejo y Lerdo manlf lesta que los independientes se apartan 

de la eleccion entre F~lix D!az, de la Barra y el huertismo, y 

tambi~n de la posibilidad de apoyar a los rebeldes del norte, 

como 1 os renovadores. 177 

La actitud del grupo de diputados que antes de febrero 

promovlan un enfrentamiento con el Ejecutivo mediante todos los 

medios posibles desde la CAmara parece variar en estos momentos, 

cuando se percibe la oposicion que Huerta podr!a encontrar entre 

otros sectores de la misma cAmara. Lozano, sin dejar el 

recurrente m~todo de ilustrar sus opiniones doctrinarias al 

respecto con ejemplos brltAnicos y norteamericanos, adquiere un 

tono mAs pragmAtico en sus intervenciones y se define como el 

representante principal de Huerta en la C:!imara, buscando 

afanosamente formar una mayor1a oflcialista. Incorpora a su 

justif icacibn de Huerta varios de los temas asociados con la 

revolucion. La teorla sigue funcionando como arma para objetivos 

circunstanciales, pero sufre ciertos cambios con ello. Resta 

importancia al problema de Morelos, porque en M~xico la soberan!a 

de los Estados es una f icclon; en Estados Unidos la Constltucibn 

se ha ido modlf icando y el Ejecutivo es omnipotente trente a los 

Estados."ª En relacibn con el funcionamien\.u d& la as<Jmbl€'~, el 9 

de abril hace una larga exposicion sobre el funcionamiento de los 

parlamentos en Inglaterra y Estados Unidos, destacando los 

controles que se ejercen sobre la facultad de hablar por parte de 

170 !bid., t. V, p. 188-!9ú. 
177 !bid., t. VI, p. 58-59. 
170 !bid., t. V, p. 184. 

220 



los representantes, a 1 centrarse la verdadera labor legislativa 

en las comisiones y los comit!ls, respectivamente, "de suerte que 

se permitiesen los debates de retOricos, 1 as discusiones 

prolongadas, las pirotecnias literarias a que estamos 

acostumbrados en los paises de naciente vida pol!tica, no se 

har!a sencillamente ninguna labor legislativa". 17'' 

Moheno adopta un estilo mucho mbs sosegado durante estci 

etapa. Tambi!ln en favor de centrar el trabajo en las comisiones, 

recuerda que las asambleas, mientras mayor es el ntimero de 

miembros de los cuerpos deliberantes, menor es su capacidad y su 

sentido comtln. "Juntad a tres zapateros y podr•is obtener unci 

resoluciOn razonable; juntad a cuatrocientos m•dicos, abogcidos, 

ingenieros, y seguramente obtendr•is un desacierto.'' 1 ~0 La 

moderaciOn de Moheno llega a opcnerse a una mocibn de Lozano para 

reconvenir a la Cbmara de senadores por atender el asunto de la 

convocatoria a elecciones antes de que lo hiciera la de 

diputados, en nombre de la serenidad, y en virtud de las 

condiciones de la Reptlbl ica, que requiere "pies de pl orno". sc1 

Lozano, Ostos, Borrego y Camarena hablan ataccido acremente al 

Senado por intentar ver el asunto de la convocatoria por su 

parte, cuando ya la Cbmara de diputados lo estaba atendiendo.•~ 

Las divisiones que surgir!an en torno a la fecha para convocar 

las elecciones pueden empalmarse con el apoyo de distintos grupos 

a Fblix Dlaz o al presidente. 

h.1. Convocatoria a elecciones 

'"!bid., t. V, p. 118-119. 
1 • 0 lbid., t. VI, p. 20-21. 
181 !bid. 1 t. VI, p. 323. 
19 2 lbid., t. VI, p. 27-30. 

En marzo el Ejecutivo 
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habia enviado una iniciativa para convocar a elecciones 

extraordinarias de presidente y a sesiones extraordinarias para 

convocar a elecciones de un ministro de la Corte Suprema de 

Justicia, y determinar las reglas que regirlan ambas elecciones. 

La ComisiOn Permanente rechazo el pedido por encontrarse prOxima 

la reanudaciOn de sesiones ordinarias.'º' El 17 de abrí l la 

secretarla de GobernacíOn insistla sobre la convocatoria a 

elecciones, lo que motivo nuevos ataques de Moheno a Garc!a 

Granados,•~ introducido como ministro por Dlaz mediante el pacto 

de la Embajada. Un ataque a Garcla Granados en este momento de 

reacomodos no tiene por qu~ ser considerado un ataque a Huerta al 

estilo parlamentarista de la ~poca de Madero, sino m~s bien al 

contrario. La RelaciOn entre Huerta y Garc!a Granados venia 

deterior~ndose a causa de asuntos de la jurisdicciOn de la 

secretarla. El dla 23, Garcla Granados presento su renuncia. Era 

el primero de los felicistas del gabinete en caer, y la purga se 

completarla en septiembre. Claramente, Huerta romp!a el Pacto de 

la Embajada y todo ataque a la composiciOn del gabinete, como el 

de Moheno, era en abril un ataque a F~lix Dlaz. La ruptura con 

los felicistas, de acuerdo con Meyer, significo que los diputados 

favorables a Dlaz pasaran a r~forzar ~ los maderistas que 

quedaban.••• 

Hernandez J~uregui, Castel lot y Mal donado se encargan de 

argumentar, entre el 19 y el 22 de abril, sobre la necesidad de 

acelerar la celebraciOn de 

IBJ /bid., t. VI, p. I0-13. 
••• !bid., t. VI, p. 18-19. 

los comicios. 

••• HEYER1 Huerta, a política/ pcrtrait, p. 141-142 y 144. 

A diferencia de sus 
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adversarios, Jos razonamientos se apoyan fundamentalmente en las 

circunstancias pol!ticas. Las elecciones, a f ir ma el primero, 

eliminar!an el factor de inestabilidad gue es el actual gobierno, 

"no un gobierno legalmente constituido", si bien "eminentemente 

salvador". Ning~n empr1'stito podrti contratarse sin el imin¡,ir 

tambi!ln ese factor de duda. El reconocimiento externo es 

imposible mientras se mantenga el gobierno interino, "por 

provenir de un acto de violencia". 1ª6 En pocas palabras: el 

cuadril.!ltero est.!I realizando maniobras autorizado por Huerta, 

para guitarle posibilidades a D!az. 1º Maldonado recuerda gue en 

ocasibn de la renuncia de Porfirio D!az, Moheno y otros diputados 

no demoraron m.!ls de lo necesario la convocatoria a nuevas 

elecciones. ieB 

Los argumentos para posponer la eleccibn no asumen con 

claridad, sin embargo, que el ¡oroblema sea la candidatura de 

F!!lix D!az. Elorduy, en nombre del Partido Antirreeleccionista, 

considera gue es mejor suspender la convocatoria a elecciones, 

dado gue con el actual gobierno es m.!ls f.!lci J IJUe se llegue a 

hacer la paz con los rebeldes.•M Olagu!bel niega el argumento de 

que el gobierno de Huerta no sea 1ega1, porgue es un argumento 

revolucionario: 

lNo asistio su senorla al acto en el que el senor general 
Huerta presto la protesta? lNo fue su senor!a uno de los 
altos funcionarios gue recogieron en su conciencia y en su 
corazOn esa protesta? lNo es 1'1 guien con su presencia y su 
aguiescencia dio la sanciOn a ese advenimiento 
constitucional?•-

1•• Historia de Ja Cá1ara de Diputados, t. Vl, p. 3b-37. 
101 !bid., t. VI, p. 64. 
1•• lb1d., t. VI, p. 41. 
1•• !bid., t. VI, p. 69. 
••o !bid., t. VI, p. 40. 
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El razonamiento volver~ a ser uti 1 iza do de 

detener los intentos de la propia camara contra el gobierno de 

Huerta. Castel lot agrega que no sOlo es legal sino que salvo al 

pals; Huerta no esta particularmente interesado en permanecer en 

el poder, por lo que es incorrecto interpretar la discusión en 

tl!rminos de la oposición de ambos grupos.'" 

Lozano sintetiza en tres las razones por 1 as que no debe 

apresurarse la convocatoria: 1l las elecciones no se tienen que 

hacer porque as! lo quieran algunas canci 1 lerlas extranjeras; 2) 

Huerta es legal, puede recibir crl!dito internacional y 3) hacer 

elecciones en las actuales condiciones de rebel!On serla en 

realidad un acto ilegal.'ª Este discurso de Lozano serla 

considerado por el mismo Palavicini como un rudo golpe al 

fe! !cismo, invocando en su favor la reforma agraria, el código 

obrero y la revolución ele noviembre.••, El 26 de mayo volverla 

sobre el punto, criticando a los que antes eran gobiernistas por 

no haber obtenido resultados tangibles en materia de reforma 

agraria a pesar de haber tenido las comisiones bajo su control 

varios proyectos en ese sentido, y haber esperado que del 

Ejecutivo viniera la salvaciOn.'" 

Finalmente, el 6 de mayo, una comisión formada por Lozano, 

Camarena, Ostos, Castellot, Borrego y Hernandez JAuregui presento 

un dictamen que 1 !amaba a elecciones para el 26 de octubre. 

Huerta habla convocado a una reunión con miembros de los diversos 

grupos de Ja et.mara, 

"' /bid., t. VI, p. 48-49. 
192 !bid., t. VI, p. 52-53. 

incluso renovadores, a Moheno y 

193 PALAV!CWI, Los Diputados. Lo qu• se l'e y lo que rw se •'e de la C~1ara, 2a. ed. 1 p. 186 y 192. 
19

• Historia de la Ca1ara de Diputados, t. VI, p. 198. 

Lozano, 
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junto con el gabinete. Ah! se resolvib la fecha. El objetivo de 

!a reunion, seg{Jn Vera Esta~ol, era ahondar las diferencias en el 

gabinete, para Ir sac~ndose de encima la influencia de D!az. 

Moheno y Lozano se manifestaron por· la demora, contra la prisa de 

los fel!c!stas.' 9 ' La ampliacibn del plazo tiene el objeto, seg{Jn 

Lozano, de "garantizar a todo candidato, cualquiera que sea su 

color".'% Aunque D!az reconsiderb seriamente retomar su 

candidatura, Huerta lo saco de la jugada poco desp0es, enviandolo 

en mls!On especial a Japbn, encargo que aquel acepto por razones 

no claras. A pesar de esto, hubo Intentos por organizar una 

competencia electoral desde diversos sectores, que exclu!an por 

supuesto a los const!tuc!onal!stas: la Junta Un! f i cador·a 

Nacional, cuya acclon no l legb muy lejos por las presiones de 

Huerta; liberales independientes que propusieron la fl!trmula 

Manuel Calero-Jes{Js Flores Magon; el Gran Partido Liberal 

Republicano apoyo a David de la Fuente y Andrés Malina Enrlquez; 

el Partido CatOlico apoyo a Federico Gamboa y Eugenio RascOn; el 

Partido Antireeleccionista (que se habla escindido del maderismol 

propuso a Francisco Vazquez Gbmez y Luis Cabrera. Félix Dlaz 

regreso en octubre mismo, para participar 811 unas elecciones que 

se caracterizaron por su escaso inter~s y artificial 

multiplicidad de opciones. Huerta entrb a la "carrera" en octubre 

y fue electo, aunque las elecciones fueron declaradas nulas por 

no cumplir con las exigencias de la Ley Electoral, y continuo su 

mandato como presidente interino.'" 

'°" lbid., t. VI, p. 73; VERA ESTANOL, Jorge, La rei•olucióri 1exicaria. Orfgerie:; y resultados, Mé:dco, Editorial 
Porrúa, 1975, p. 235-236. 
19" Ibid., t. VI, p. 141. 
197 MEYER, Huerta, a political portrait, p. 150-155. 



Al discutirse el dictamen de esta comis!On, a fines de mayo, 

la disputa tomo el carActer de un enfrentamiento con Huerta, 

tratando de bloquear unas elecciones que servir!an para renovar 

su legitimidad. Alard!n afirma que no hay tiempo suficiente para 

que se formen los padrones, por el estado de guerra en varias 

reglones."• De la Pena dice que se expedirá de todas maneras la 

convocatoria por ordenes de "el pretorio". La bnica alternativa 

para que sirvan de algo es clara: 

En mi concepto, seflores diputados, la unica manera de que 
estas elecciones se pudieran hacer y que se estableciera esa 
paz que todos ardientemente deseamos y necesitamos, serla 
que el seflor presidente Huerta renunciara a un puesto que 
ocupa, no por la voluntad del pueblo, sino por un pacto 
firmado entre los primeros trastornadores del r•gimen 
constitucional; que entre en tratados amistosos con los 
principales revolucionarios; que convoque a todos los 
partidos, y que lstos nombren sus delegados, para que •stos, 
con plenas garantlas de seguridad, elijan al presidente que 
daba convocar a elecciones. 

Palavicini ataca el asunto por un flanco y logra mejores 

resultados: propone que las elecciones no sean VAiidas si no han 

podido votar la mayor!a de los ciudadanos de la Republica. De 

otra forma, arguye, la eleccibn mot!varla mas rebeliones. 

Castel lot ataca a Palavicini por intentar desacreditar al 

gobierno, de "que se diga en toda la nac!On que el Gobierno esta 

deliberadamente fraguando intrigas aqui para que no pase esta Ley 

Electoral".'" Finalmente se acepta una propuesta de Ortiz 

Rodr!guez reformada por la comisibn, de que se anulen las 

elecciones en caso de no hubieran podido funcionar la mayor!a de 

las casillas.'ºº 

"ªHistoria de la Ca1ara de Diputa.Jos, t. VI, p. 77 y BB. 
1•• lbid., t. VI, p. 90. 
• 00 Jbid., t. VI, p. 128-137. 
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i. Mayo. 

No tardo en percibirse la descomposiciOn del gobierno huertista. 

Escudero, que se habla opuesto a aceptar la renuncie de Madero, 

hacia un balance de la siluaciOn: "dificultades, guerra 

intestina, desprestigio horrible''. El cr~dito exterior esta m~s 

lejos, en el gabinete todos quieren ser presidentes. 201 Los 

renovadores manten!an una posiciOn ambigua. Novelo afirma que 

ague l los de su grupo que se han unido a la rebeliOn armada han 

sido compelidos por la persecusibn y vigilancia de Ja que muchos 

todavta son objeto."º" Si n embargo, niegan el cargo de 

conspiracibn, a trav~s de Macias. Las siguientes palabras son una 

declaracibn de que los renovadores han aceptado las reglas del 

juego: 

No ha bastado, seflores, que nuestra conducta haya sido de 
una expectaciOn enteramente irreprochable para ponernos al 
abrigo de todos los calificativos y de todos los insultos 
que se nos han estado dirigiendo; por eso quiero que se nos 
diga qu~ obstaculos hemos puesto al Gobierno para que 
desarrolle su programa. c ••• l Nosotros, desde el momento en 
que aceptamos la renuncia del senor Madero -y hay que 
decirlo muy alto, que la admitir.ios para salvar su vida-, 
aceptamos por ese sOlo hecho que viniera el Gobierno que 
actualmente rige los destinos de la Reptiblica, y desde 
entonces nos propusimos no poner obstaculos al Gobierno, 
siempre que ese Gobierno caminara dentro de la ley, siempre 
que se apegara estrictamente a la Constituciun. < ... J 

Nosotros, senores diputados, no somos revolucionarios: somos 
representantes del pueblo, y con tal carAclsr venimos aqu! a 
exigir el cumplimento exacto de la ConstituciOn y de las 
leyes, porque nos hemos obligado solemnemente a cumplirlas. 
Nosotros hemos estado al lado del Ejecutivo, mereciendo 
hasta que se nos 1 lame ruines y menguados, mientras ha ido 
por el camino de la ley; pero desde el momento en que el 
Gobierno declara que la ConstituciOn y las leyes son un 
obstaculo para ~l, nosotros nos separamos, y venimos a pedir 
el cumplimiento de la Constitucion de la Repbblica y de las 

201 !bid.' t. v, p. 39-40. 
202 !bid., t. V, p. 155. 
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leyes que de el la emanen.B• 

Elorduy fijb la posicibn de los antirreeleccionistas al 

manifestar su apoyo al gobierno, como gobierno transitorio 

destinado a la pacificacibn del pals.'"4 

Dentro de estas reglas, la Cbmara cumplib una funcibn 

durante el periodo de Huerta. Sin el 8nfasi~ parlamentarista de 

Moheno y Lozano antes del golpe de estado, centrbndose en puntos 

concretos como la convocatoria a elecciones y la seguridad de los 

represen tan tes, la Cbmara se constituyb en un f <>.et.ar de 

inestabilidad interno en el ragimen huertist<>. Y detras de todas 

estas declaraciones se puede reconocer la aceptacibn de todos los 

bandos de que la suerte del ragimen se decidirla realmente en los 

campos de bata! la. Existieron, ademas, dos elementos que no 

estaban presente durante el gobierno de Madero: los diputados o 

senadores corrlan peligro si se atrevlan a atBcBr al r8gimen o <>I 

presidente, y la prensa yB no era un amplificador de la lucha 

verbal que t~nla lugar en la tribuna. 

Fabela apoya el 2 de mayo una mocibn de Jara, Mungula 

Santoyo, M8ndez, Luis T. Navarro, Mart!nez Alomla, Zub8-re3n, 

Arias, Sarabia, Morales, Anaya y Alfonso Cabrera para que el 

secretario de Gobernacibn informara sobre los atentados llevados 

a cabo contra el diario El Voto: 

La prensa, actualmente, senores, tiene una mordaza, a titulo 
de que esa mordaza es la salvacibn del pals; no, señores. 
Eso no puede ser exacto, porque nadie puede creeer en los 
bmbitos de toda la Rep~blica, nadie puede creerlo, que no 
existan individuos, que no existan ciudadanos que estan en 
contra del Goberno actual, no porque sea este Gobierno, sino 
porque siempre hay oposicibn, y es mentira que se crea que 

203 lbid., t. v, p. 148-149. 
204 !bid., t. v, p. 143-144. 
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por el hecho sOJo de que no haya un periOdico independiente, 
ya la paz est~ hecha.•00 

Galicia Rodr1guez denuncio Jos atentados contra La voz de 

JuArez y propone se pida informes al poder Ejecutivo sobre el 

particular, "que diga, apoyado en qua ley est• cometiendo todos 

estos atentados''. zob Pal <>vi ci ni at<>cO a E I Independiente y El 

País, porque se opon1an a que los diputados ejercieran los 

derechos p~blicos en la tribuna. 2 " Moheno se enfrento a estos dos 

periOdicos, cuando publico en un pequeno volumen los textos de 

sus intervenciones contra el secretario de Hacienda Toribio 

Esquive! ObregOn, que habla envi<>do un proyecto mal hecho p<>ra 

que se autorizara un empréstito. 200 

Si esto es uno de los factores que juegan contra los 

diputados opositores, otro de no menor importancia es el car•cter 

de los procedimientos seguidos por la mayor!a huertista. El d!a 

27, Palavicini demando que se explicara por qué la ley elector<>!, 

que hab1a sido votada afirmativamente en lo general, era 

modificada por las comisiones antes de ponerla a discusiOn en lo 

particular. Afirma ?al?vicini: 

Nunca se habla visto en esta C•mara, a pesar de que fue tan 
calumniada la mayorla del periodo pasado; nunca se habla 
visto, repito, tan monstruoso procedimiento, tan absurdo 
proced!mietno para presentar un proyecto de ley como el que 
han seguido actualmente las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y de GobernaciOn. 2 "' 

A pesar de su insistencia el tr•mite de la mesa es aprobado. 

Ortiz Rodrlguez se sumo a las criticas de Palavicini, pero se le 

2oo !bid., t. 1'1 1 p. 18b. 
20• lbid., t. VI, p. 183. 
207 !bid., t. Vl, p. 127. 
200 MOHF.NO, Querido, Los doscientos tillar.es de! e1.orestito, discurso> pronunciados en la Cáaara de Diputado;, 
Mé:üco, Tip. de F. Soria, 1913. 
2o• Historia de la C~tara de Diputados, t. VI, p. 95. 
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impidio hablar mbs de media hora sobre el tema y no se acepto 

votar seperadamente el art!culo. 210 Las modificiones introducidas 

por 1 as comisiones, segtln Jara, imposibilitan que la mayor1a de 

los ciudadanos pueda votar en las prOximas elecciones, por 1 o 

reducido del periodo de preparac!bn. E 11 o invalidarla e 1 

resultado de los comicios y se podrla pedir la nulidad de las 

elecc!ones. 211 La intencibn de los opositores al tr~mite es la de 

crear, adembs, un punto de conflicto. 

El asunto es motivo para una nueva solicitud de 

!nterpelac!On, ahora al secretario de Gobernacibn, de porte de 

Palav!cin! y Ancona Albertos.212 A ésta y otra.s solicitudes 

semejantes se oponen con diversos argumentos Lozano, Os tos y 

Castellot, a fin de impedir la interpelaciOn. 21 ~ 

Sin embargo, situaciones que antes eran muy atacadas, como 

el que un funcionario sirva a dos poderes, no enfrentan tanta 

opos!cibn: la eleccibn para diputado de Vera Estaño! solo es 

impugnada por Zub! ria y Campa, y se aprueba con ampl lo m~rgen, a 

pesar de las denuncias de presi~n oficial durante los comici~s y 

el hecho de que el candidato sea ministx·o.•1 • 

Elorduy, Hernbndez J¿uregui, Castel Iot y Puig entre otros 

intentan que se restrinja el fuero y se quite las dietas a los 

diputados en uso de 1 !cenefa. Se trataba, concretamente, de que 

no se pagara sueldo a los diputados que ahora luchan contra el 

gobierno de Huerta. 

210 Ibid., t. VI, p. 74 y 83. 
• 11 Ibid., t. VI, p. 91. 
,,, Ibid., t. VI, p. 138-139 y 99. 

Moheno 

• 13 !bid., t. VI, p. 89, 195-200 y 189. 
21 • Ibid., t. V, p. 79. 

se opuso y el proyecto paso a 
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comisiones. Dlas antes h¡¡b\¡¡ sido desech¡¡d¡¡ una propuesl<> de 

Elorduy para que se tomaran sanciones contra los diputados 

faltistas.210 

A pesar de todos los intentos por conservar en la CDmara un 

instrumento tití l al r~gimen, ¡¡ fines de m¡¡yo ya es posible 

observar las lineas fundamentales de una disputa que concluirla 

en la disoluciOn de la Legisl¡¡tura. Rendon, Palavicini y Fabel¡¡ 

lograban que fuera mas fuerte el tr<'.<mite d¡¡do por l¡¡ mesa a una 

comunicaciOn de Bordes Mangel, donde avisada que habla sido 

detenido a pesar de su fuero: se pasa el mensaje de Bordes Mangel 

a la comision instructora del Gran Jurado de la Camara y se 

ordena al gobernador de San Luis Potosi que libere al diputado 

preso. El gobernador de San Luis Potosi informa que la detenciOn 

de Bordes Mangel es resoluciOn del presidente y que se le ha 

comunic¡¡do a ~ste el mransaje de la Camara. Palavicini, RendOn y 

F¡¡bela proponen: se ordene terminantemente el gobernador 

liberar a Bordes Mangel "Sin que sirva de excusa ni pretexto 

conLra la inmunidad parlamentaria del mencionado diputado Bordes 

Mangel, orden en contra de autoridad o funcionario alguno"; 2l 

cons1gnese penalmente al gobernador; 3l infOrmese al presidente 

de la Reptlblica para que le ordene al gobernador el cumplimiento 

de 1), y 4) constituyase Ja camara en sesiOn permanente para 

esperar la respuesta del Ejecutivo. 21 • RendOn va mas le jos ¡¡ l 

decir que si el Ejecutivo, que esta informado de Ja situacion, no 

ha hecho nada sobre el asunto, esta dando un golpe de Estado al 

desconocer la Constitucion, "pues no habr!a medio de compelerlo". 

--------------
2 1~ /bid., t. V, p. 152-154 y 61-63. 
2 1• Jbid., t. V, p. 29-31. 
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El mismo Elorduy manifesto que el arresto de Bordes Mangel era 

"otro nuevo golpe a Ja ConstituciOn", y que se estaba entregando 

"a los diputados, sin piedad, y sin merced, a Ja acciOn del Poder 

Ejecutivo". 217 Moheno sugiere que se modere el tono, pero el 

tr!mi te es aprobado. 210 

En junio no ocurre nada que interese a este trabajo, salvo 

la negativa de la comisiOn permanente a la propuesta del 

Ejecutivo para convocar a sesiones extraordinarias para autorizar 

gastos de indemnizaciones relativos a la guerra civil. La 

justificaciOn tiende a explicar la negativa como una apoyo al 

Ejecutivo m~s que una traba: el Ejecutivo se distraerla de su 

objetivo de pacificaciOn y "la reuniOn extraordinaria del 

Congreso mexicano, dadas las acluales circunstancias de guerra 

civil y de enardecimiento anormal de las pasiones pollticas, 

causarla male~ de trascencdencia inmensa".~ 1 " 

j. Septiembre y octubre. 

Durante el receso de las sesiones la situacion del gobierno de 

Huerta se fue agudizando en su confrontaciOn con los 

constitucional is tas. En agosto habla sido detenido e 1 diputado 

Manuel Drigel y asesinados GurriOn, en Juchittin, Oaxaca, y 

Serapio Rendon, en Tlalnepantla, luego de haber sido detenido por 

la policla.22 º En agosto, se reunieron con Huerta Jos renov;;dores 

2 17 Ibid., t. V1 p. 151. 
210 !bid., t. V, p. 33. 
210 Ibid., t. V, p. 173. 
~20 TAF\ACENA, La 1•erdadera revoluc1ór1 rexioria. Segunda etapa .... 
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Palavicini, G. Ugarte, Luis Manuel Rojas. Le presentaron un 

memorial "sugiriendo un acercamiento entre el gobierno usurpador 

y la Revoluclon, para evitar la intervenciOn de los Estados 

Unidos''. Huerta rechazo la propuesta. 2 " El 25 de ese mes, Isidro 

Fabela f lrmo en Piedras Negras, Coah., una excitativa a los 

diputados de la XXVI Legislatura, invitbndolos a unirse a 

Venustiano Carranza. Acusaba a los diputados de haber otorgado 

"apariencias de legalidad a un Gobierno de asesinos", y en 

consecuencia el reconocimiento de las naciones extranjeras. 

Aunque considera al miedo como una de las causas por las que se 

aceptaron las renuncias de Madero y Pinso Subrez, el juicio de 

Fabela es terminante: "No, no supisteis algunos diputados cumplir 

con vuestro deber de representantes del pueblo". Aun los que 

votaron en contra, no debieron haber asistido a la sesiOn del 19 

de febrero. Eso los hace responsables, en suma, de l& 

prolongaciOn de la guerra. Ante el enfrentamiento de 

const!tuc!onalistas y huert!stas no hay puntos intermedios. Los 

esfuerzos de aquellos que han mantenido una actitud digna despu~s 

del cuartelazo, aparte de pe 11 grasa, es est~ri 1. La unicél formé! 

de salvar su honor parlamentario es unirse a la revoluciOn.a2 

En diciembre de 1913, el diputado de la nueva XXVI 

Legislatura, Antonio Ancona Albertos, dirigirla al secretario de 

GobernaciOn constitucionalista un informe en el que explica la 

actuaciOn de los diputados renovadores desde septiembre de 1913, 

cuando llego a ellos "un decreto expedido por el Gobierno 

constitucionalista, en el que se preven!a a los representantes 

221 !bid., p. 7ú. 
222 FABELA, Reo•olución y régi1en constitucionalista, t. I, p. 110-115. 
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del pueblo que no asistieran al Congreso" <posiblemente la 

excitativa del 25 de septiembre firmada por Fabela>. Dispuestos a 

obedecer, los diputados renovadores encontraron Imposible salir 

de la ciudad de M~xico o siquiera comunicarse, por la estrecha 

vigilancia, con e 1 P1· I mer Jet e, por lo que decidieron 

obstaculizar de todas las maneras posibles la labor de Huerta, 

enconando las rivalidades de las facciones personal islas, y 

favorecer en lo posible a los antl-huertistas. Eso hizo que el 

pueblo de la ciudad manifestara su hostilidad a la d!ctadur·a 

huertista, especialmente gracias al eco que hizo la prensa a sus 

ataques al gobierno. La propuesta renovadora de que se 

supendieran las elecciones fue una de las causas de la disolucibn 

del Congreso."" 

Al reanudarse las sesiones de la XXVI Legislatura en 

septiembre, se observan dificultades en la re!aclbn con el 

Ejecutivo, a pesar de que se encuentran en el gabinete como 

secretario de lnstrucclbn Pbblica Jos~ Marla Lozano y Federico 

Gamboa en Relaciones, y ambos manifiestan voluntad por un 

acercamiento. 

El 18 de septiembre la C~mara negb su autorizacion para que 

el diputado Tam~riz ocupara la subsecretaria de lnstruccibn 

Pbblica y Bellas Artes. Los argumentos fueron dirigidos por 

Urueta hacia la filiacibn catblica del candidato. Sarabia, Ancona 

Albertos, Elorduy, Galicia Rodrlguez, Garcla y el mismo Urueta 

lograron que se aprobara una resoluclbn para que no se le 

concediera permiso por haber desempenado el puesto sin la 

223 !bid., p. 165-167. 



autorizacibn prevista por el articulo 55• de la Constitucibn, y 

se manifieste una protesta contra el nombramiento. Se aprobó con 

128 votos a favor y 20 en contra. 22• Tamariz comunicar!" a la 

d!a 20 su acatamiento a la resolucibn.,"" Esa misma 

fecha se otorgb licencia sin discusibn a Nemesio Garcla Naranjo 

para desempei'lar la subsecretaria del ramo. 

El secretario de Relaciones Gamboa se presentb a la Camara a 

exp 1 i car 1 o sucedido con Tamariz, destacando la deferencia del 

Ejecutivo al dirigirse a la C.!lmara para informar que el obsUiculo 

relativo a los sueldos que hubiera devengado Tamariz durante el 

lapso que desempei'lb su puesto antes de la reunilln de la Camara. 

El tono es notablemente conciliador: 

voy a manifestarles que el Ejecutivo se felicita much!simo 
de la victoria alcanzada por esta C.!lmara la tarde de ayer; 
esta victoria tiene un alcance triple: revela, primero y 
principalemente, que, a pesar de Jo que se dice por ah!, la 
independencia indispensable que tiene que existir entre los 
dos poderes es un hecho reconocido y aceptado.( ... ) El 
Gobierno estl convencidlsimo de que aqul no hay 
obstruccionismo; hasta se forja la ilusibn de creer que 
cuenta en el seno de esta Clmara con algunos amigos; pero 
también sabe de antemano que estos amigos son dignlsimos y 
concienles.22ei 

Alard!n replicb que no pod!a provocar menos que una sonrisa 

las manifestaciones de respeto del secretario "cuando sabemos que 

han desapareciedo, y todav!a no se ha podido esclarecer nada 

respecto de esa desaparicibn, algunos miembros de este 

Parlamento". 227 Moheno intervino en momentos en que la discusibn 

parecla poner en peligro la situacibn de Gamboa. Utiliza en este 

caso un mismo argumento ("histbricamente, a través de todos los 

224 Historia de la Catara de Diputados, t. VI, p. 218-226. 
220 !bid., t. VI, p. 245. 
22• lbid., t. VI, p. 239-241. 
227 lbid., t. VI, p. 241-247. 
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parlamentos"> para pedir que el presidente de la mesa encauce la 

discuslbn y evite una situacibn poco airosa para el secretario.'~ 

Tambi~n en septiembre tiene lugar un significativo conflicto de 

facultades. La camara dosoyo un amp~ro otorgado por un juez de 

distrito, para erigirse en Gran Jurado y tratar una acusaclon 

contra Jos~ !ves Limantour que no iba a prosperar. El ejecutivo 

l legb a comunicar al mismo juez de distrito que se podia 

"disponer de la fuerza pOblica" para impedir la reunibn del Gran 

Jurado. La sangre no 1 1 ego a 1 rio por el acuerdo de la Suprema 

Corte de Justicia que suspendla la orden judicial. Incluso Moheno 

se pronuncib pr la firmeza de la camara, en un asunto que 

probablemente trata cola, y que nos desliga del conf 1 i cto con 

Huerta.''' 

Pocos dlas despu~s renunciarla Gamboa para dedicarse a su 

candidatura a la presidencia para los prOximos comicios. El 30 de 

septiembre Moheno presentb una solicitud de licencia parci 

desempehar un puesto en el Ejecutivo, que le fue otorgada a pesar 

de la oposicibn de Elorduy, quien argumenta que no se precisa en 

la solicitud el destino que se le depara en el Ejecutivo.'"º Se 

trataba de la secretarla de Relaciones. 

En esa oportunidad Palavicini propuso que se otorgara la 

autorizacibn a Moheno, para demostrar que en la Camera no se 

intenta trabar la labor del Ejecutivo, "cuando se decide a actuar 

con algDn tacto". Pero aprovechabci la oportunidad para lanzar un 

desafio: 

220 /bid., t. VI, p. 244. 
22• MAC GREGOR, "La XXVI legislatura frente a Victoriano Huerta. iUn caso.de parlac.entansmo;-", op. ot., p. 
18-19. 
210 Historia de la Ca~ara de fliputados, t.VI, p. 263-265. 
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Los que han creldo que con el terror se iba a constituir una 
Ctimara servi 1, se equivocaron profundamente, pues despu~s de 
desaparecer misteriosa, tr~gicamente, algunos señores 
diputados, seguimos aqu1 independientes y firmes, los 
representantes del pueblo. 23 • 

Segtin el testimonio de Moheno, en ningt.in momento dejo Huerta 

de comportarse arbitrariamenle hacia su ministro. Segtin Rodolfo 

Reyes, 1 1 ego a nombrar a Moheno general de brigada por 

díversibn.•= Moheno se esforzarla posteriormente por reducir su 

responsabilidad en el gobierno de Huerta, destacando la escasa 

deferencia del presidente en su trato con todos sus ministros,D• 

E 1 4 de ese mes se realizo un banquete en honor de Garcla 

Naranjo, con la asistencia no sOlo de Moheno, sino de J est.is 

Urueta, Antonio Mediz Bollo y Jos!!! ln~s Novelo, entre otros."' 

El 6 de octubre Bordes Mangel, Elorduy, LOpez Jim~nez y A. 

Rlos presentaron una propuesta para hacer saber al Ejecutivo que 

Garcla Naranjo no ten la licencia. para desempeñarse como 

secretario de lnstrucciOn, sino sOlo el de subsecretario. Se 

aprobO consignar el caso a la comision instructora del gran 

jurado. Garr.1a Naranjo se presento al dla siguiente para aclarar 

la situaciOn y solicitar la licencia necesaria, a fin de resolver 

el problema, 1 icencia que fue aprobada.~" Con este motivo, tuvo 

oportunidad de dirigirse a la c~mara ya en su carll.cter de 

secretario de Relaciones, Querido Moheno, quien repitio desde el 

Ejecutivo su protesiOn de fe parlamentarista. Una prueba, 

acuerdo con su teor1a, de la voluntad parlamentarista 

rn lbid., \, Vl, p. 266-267. 
•

3
• Har11tiestos pol!ticos, p. x::>:v. 

•
33 MOHENO, Hi actuación poli ti ca ... 

•>< TARACENA, Alfonso, La 1•erdadera re1•0Judón aexicana. Segu,da etapa ... , p. l•H. 
23• Historia de Ja Ca1ara de Diputados 1 t. VI, p. 247-258. 
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gobierno, era el hecho de que varios miembros de la c!tmara se 

encontraran ahora en el gabinete.23 " 

Un motivo m!ts de dificultades fue la propuesta firmada por 

33 diputados en la que, considerando que hasta el momento habla 

menos casi! las empadronadas de la mayorla necesaria para que 

valieran las prbximas elecciones, que la mayor!a de los estados 

estaban en revolucibn, se resolv!a dejar sin efecto la 

convocatoria a elecciones presidenciales. La dispensa de 

tr!tmites, previa a la discusibn, fue negada por 92 votos contra 

63.n• La comisibn encargada de revisar la propuesta emitib un 

dict!tmen reprobatorio, pero la iniciativa no llegb a. ser 

discutida a fondo a causa de la disolucibn de la Legislatura. 

Todav!a el d!a 9 se resolvib en la clmara enviar una 

comisiOn para que pidiera al secretario de Relaciones se 

suspendiera un banquete que Huerta iba a ofrecer a los 

poderes, "en vista de la critica situacibn del pals".'," 

Sin embargo, la causa directa de la decislon de disolver por 

la fuerza la Legislatura tuvo que ver con las detenciones y 

desapariciones de miembros del Congreso. El 3 de octubre se 

aprobo una propuesta de los diputados del estado de Quer~taro 

para que se interpelara al ejecutivo sobre las detenciones de los 

miembros de la legislatura del estado de Quer~taro. 2" Desde mayo 

el problema habla causado fricciones con el Ejecutivo. Las 

desapariciones o detenciones m!ts notorias fueron las de Serapio 

RendOn, Enrique Bordes Mangel, 

-------·-~--~---

03• !bid., t. VI, p. 258-259. 
~37 lbld., t. VI, p. 148-155, 

Juan Zubar•n. 

23
• ACUNA, He1oria de la Secretarla de Gooernaciór1, p. 156. 

230 Historia de la Ca1ara de Diputados, t. '1 1 p. 190-191. 

Salvador Mart!nez 
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Alom1a, Crisbforo Rivera Cabrera, Adolfo G. Gurribn, Edmundo 

Pastel In, Nestor E. Monroy.>• 0 

El caso del senador Bel!sario Domlnguez justificb una accibn 

mas energica de parte de la c•mara. El 9 de octubre Grajales 

denunciaba que Dom!nguez habla sido secuestrado anoche del hotel 

donde se alojaba, aparentemente por causa de una hoja en Ja que 

se atacaba fuertemente a la persona de Huerta, que Domlnguez 

intento leer el 23 de septiembre y no logrb que entrara al orden 

del d!a. Una semana despues solicitb al senado que se nombrara 

una comisibn para pedirle a Huerta la renuncia, lo que tambien se 

le negt!J,2" 

El primer discurso de Domlnguez, que tampoco pudo mandar 

imprimir, por lo que tuvo que limitarse a copiarlo y distribuir"lo 

personalmente, acusaba a Huerta de tralclon y asesinato a Madero, 

de precipitar al pa!s a una guerra cada vez m•s cruel, de 

provocar a los Estados Unidos a un confl!ct~ Internacional y de 

violar la soberanla de los estados. Ante el lo apelaba al honor de 

la representac!On nacional, para salvar a la Patria: 

de la Presidencia de La Representacibn Nacional debe deponer 
la ReptJblica a don Victoriano Huerta, 
quien protestan con mucha razOn todos 
alzados en armas y, de consiguiente, por 
puede llevar a efecto la paclflcaclbn, 
todos los mexicanos. < ... ) 

por ser el contra 
nuestros hermanos 
ser el quien menos 
supremo anhelo de 

Cumplido este primer deber, sera facil a la Representacibn 
Nacional cumplir los otros que de !>! derivan, sol icitandose 
en seguida de todos los jefes revolucionarios a que cesen 
toda hosti 1 idad y nombren sus delegados, para que, de comtJn 
acuerdo, elijan al Presidente que deba Convocar a elecciones 
presidenciales y cuidar que estas se efectaen con toda 

2 • 0 MAC GliEGOR, "La XXVI legislatura frente a Victoriano Huerta. Wn caso de parlamentarismo;", op. cit., p. 
22. 
" 1 HEYER, Huerta, a political portrait, p. 137-138. 
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1 e g a 1 id ad. ,., 

Es diflci 1 establecer los motivos por los gue el senador por 

Chiapas arriesgo de esta manera su vida, dado gue su accibn fue 

solitaria y no corresponib con ningün intento coordinado, ni 

dentro de las clima ras ni en rel0>cibn con Jos rebeldes 

constitucionalistas. Aungue la apelacion al congreso para 

destituir a Huerta es clara, res u 1 ta significativo gue la 

propuesta de nombramiento de un presidente interino invogue a una 

reuniOn de representantes de Jos grupos en armas. 

El segundo discurso era de semejante tenor, y haclci una 

descripciOn del deseguilibrio mental de Huerta a causa de su 

culpabilidad. Su propuesta era c¡ue se lo nombrara en comision 

ante Huertci para pedirle Ja renuncia entregandole ejemplares de 

ambos discursos; ante 1 o cual, suponla Dom!nguez, Huerta Jo 

matar!ci y se procipitar!a su calda. En los ültimos d!as antes de 

ser apresado, Dom!nguez demostrO gue esperaba Ja muerte y no 

intento huir.••: 

Se resolviO interpelar de inmediato cil Ejecutivo, y declarar 

a la Camara en sesibn permanente hasta gue se obtuvieran 

resultados. Lo mismo se resolviO en el Senado.z44 Neri reseho el 

resultado de su comisión ante el secretario de Gobernación: 

El sef!or ministrr:> de Gobcrnacib11, con suma bondad y 
cortesla, recibió a la comisión, y dice que va a consignar a 
las autoridades judiciales el caso del seriar senador 
Dom!nguez; pero esto es Jo de siempre. Ha muerto el senor 
diputado Gurrion; ha muerto el senor diputado RendOn, a 
c¡uien no parece, seflores diputados, gue lo han matado 
hombres, sino chacales gue, :io contentos con guitarle la 
vida, han devorado sus restos, pues no aparecen. 

242 ACUNA, He1oria de Ja Secretarla de 6oberr1ació11, p. 158-J:i9. 
243 !bid., p. 162-163. 
244 Hi;,toria de Ja Cl1ara de Diputados, t. VI, p. 271-273. 
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Es necesario, pues, tomar una determinaciOn decisiva, porque 
si no, uno a uno vamos desapareciendo.~• 

Palavicini asegura que para e 1 10 de octubre tenla 

comprometidos 80 votos para que el Gran Jurado procediera contra 

Huerta, y que esa fue la causa de la acciOn del ejecutivo.u• MAs 

parece haber sido la causa de la acciOn de Huerta el texto de la 

propuesta presentada el 9 por Ostos y Jasso. en la que se 

interpelaba al Ejecutivo y se declaraba la sesiOn permanente: 

Dlgase al Ejecutivo que la Representacion Naciom1l, en vista 
de la desaparic!On de algunos de los miembros del Congreso 
federal ocurrida en estos ~ltimos dlas, pone las vicias de 
los diputados y senadores bajo la salvaguardia y custodia 
del mismo Ejecutivo y bajo su mas estrecha responsabilidad; 
y advi~rtasele que si en lo sucesivo se renueva el 
lamentable caso que da motivo a esta determinacion, la 
Ca.mara decretarA celebrar sus sesiones en donde tenga 
ga rant ! as .. 247 

As!., la tarde del 10 se presento el secretario de 

GobernaciOn, Manuel Garza Aldape, y conmino a la CAmara a revocar 

su acuerdo del dla anterior, calificando de "desbordamiento de 

poder·" a 1 a amenaza de pasar a de 1 i berar en otr·o 1 ugar·. 2 • 0 Segun 

el ministro alemAn Hintze 

esto produjo una ~ran agltaclOn y la acostumbrada batalla 
verbal, que termino con el rechazo de la propuesta del 
gobierno. El presidente de la Ca.mara intento salvar la 
situaciOn sugiriendo turnar la propuesta a una comision. El 
gobierno insistio en una decision inmediata. El presidente 
dio fin a la reuniOn en medio de una tremenda baraünda, y 
los diputados intentaban abandonar la Ca.mara cuando se 
presento el jefe de la poi icia cor1 un numeroso destacamento 
de sus hombres, leyO una lista de aproximadamente cien 
diputados y los declaro bajo arresto. Algunos diputados 
intentaron defenderse, por que la pol icla saco sus armas. La 
ca.mara fue rodeada por tropas que manten!an a distancia a 
una multitud congregada. Ochenta y cuatro diputados fueron 
llevados a lo o.!.rcel bajo escolta militar y los demAs 

2"' J~id. 1 t. \II, p. 274. 
2 •• PALAVICIIH, Hi 1•ida rel'olu·:ionaria, p. 178-179. 
º"' Historia de la C~1ara de Vlputado; 1 t. Vi, p. 276-277. 
••• lbid,, t. V1 1 p. 279. 
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quedaron en 1 i bertad. , •• 

El senado, al conocer los hechos, resolviO disolverse a si 

mismo. 2~0 

En el "Manifiesto a la NaciOn" con el que Huert;; justificaba 

la disolucion de la C•mara de Diputados, afirmaba que su deseo de 

lograr la pacificacion del pa!s y la armonla entre los poderes se 

habla visto obstruida porque la camara "ha demostrado una 

sistem•tica e implacable hostilidad para todos y cada uno de los 

actos de mi gobierno". Mencionaba el caso de Tamariz y otros 

asuntos que hablan sido obstruidos por 1 a Camci.rci. Se habla 

aludido a e1 de manera calumniosa, "instituyendose comisiones 

parci la averiguacion de hipoteticos delitos" e invadiendo con 

el lo las funciones del poder Judicial. 

No se ha detenido aqu! el Poder Legislativo: numerosos de 
sus miembros militan en las filas de la Revolucion, y muchos 
otros amparados por el fuero, conspiran en la Ciudad, a 
ciencia y paciencia del Gobierno. 

En e 1 decreto de la disolucion, Huerta hacia particular 

&nfasis en el problema de la invasion de funciones por parte del 

Legislativo, lo que resultaba adverso a los propOsitos de 

pa c i f i ca c i b n. ;,1 

k. El cuadril•tero y el gobierno do Huerta. 

En su revaloracibn de la actividad de Huerta en la presidencia, 

Michael C. Meyer destaca la labor de algunos miembros de su 

249 rnTZ, La guerra secreta ••. , t. 11 p.146. 
200 HEYER, Huerta, a political ooriralt, p. 148. 
201 ACUNA, Heaoria de la Secretaria de Gober~aciilr1, p. 183-186. 
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gabinete, que presionaron -no siempre con ~xito, dada la 

personalidad del presidente-, por realizar cambios que ya se 

consideraban inevitables. En ese sentido. su gobierno fue algo 

m<!ls que una restéluracibn de las épocas de Dla::."º" Tres miembros 

del cuadril<!ltero INemesio Garc!a Naranjo, José Maria Lozano y 

Querido Mohenol, jugaron un papel destacado en este importante 

aspecto del gobierno huertista, generalmente condenado por la 

historiografia revolucionaria. Su relacibn con dicho régimen los 

hizo sucumbir a la misma condena, lo que explica la poca atencion 

que se ha prestado a sus respectivas biograf!as. MacGregor"º' 

apoya el parecer de que la vida institucional durante el periodo 

disto mucho de ser la propia de una dictadura absoluta. 

Lozano fue secretario de lnstruccibn Publica y Bel las Artes 

de agosto a septiembre de 1913 y de Comunicaciones y Obras 

Pfiblicas de septiembre del 13 a julio del 14' aunque puede 

considerarse que su actuacion m~s importante durante el periodo 

fue la de intentar un liderazgo en la c~mara de diputados, 

someti~ndola a las orientaciones generales de la polltica de 

Huer·ta. Garcia Naranjo fue secretario de lnstruccion Publica y 

Bellas Artes de octubre de 1913 a julio de 1914. Huerta, en su 

pre~upuesto par:= 1913-1914, dedicri •Jn 9.9% 8 1~ PdllCRCiOn, "' 

porcentaje m¡!¡s alto dedicado por ningun gobierno hastél 1922.~• 

Jorge Vera Estaflol, que fue el secretario desde el Pacto de léi 

Embajada, habla orientado la actividad educativa hacia 

construcciOn de un gran numero de escuelas elementales. 

2~2 MEYER, Huerta, a p••litical portrait, p. 175-177. 
2 ' 3 MAC GREGOR, "La XXVI legislatura frente a Victoriano Huerta. Wn caso de parlamen!;arismo'"• op. cit .. 
2

'
4 El dato y el calculo en MEYER, Huerta, a political portrait, p. 159 y s. 

la 
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Garcla Naranjo hizo un enfasis mayor en 1 a Escuela 

Preparatoria, atacando el programa de estudio positivista a 

partir de actitudes Idealistas, Inspiradas en Bergson y o t r· os 

autores.•00 La critica o>I programa de estudios lo er" tambien a lci 

herencia positivista. En palabrAs de Moheno: 

la 

El triunfo de la revoluclon de Ayutla llevo como criterio 
fundamental a la Escuela Preparatoria, alma mater de la 
juventud nuestra, un determinismo Inflexible, un positivismo 
reseco, que en la escuela se manltesto con la lmplantaclon 
de la claslficaclon continua de las ciencias, y fuera de la 
escuela con la apariclOn de un escepticismo disolvente, que 
de la autodenlgraclon nacional ha hecho un culto, y que ha 
pretendido gobernar con leyes tan rigurosas como lejos de 
toda realidad.~• 

Garc1a Naranjo, en la inauguraciOn de los cursos de 1914 en 

Preparatoria, expuso la magnitud de la importancia que 

atribula a su labor: 

Este nuevo ano escolar hara en nuestra historia cilgo mAs que 
una simple inauguracion de estudios: en el se cumplira lci 
promesa que, ante el Congreso Nacional, hl=o la Secretarla 
de instruccion Püblica y Bellas Artes, de remover los 
pesados aluviones de utilitarismo y de escombrar toda la 
arena esteril, para exhumar los marmoles scigrados del 
ldeal.•07 

La partlclpacl~n de Moheno tiene diversos aspectos. En 

septiembre, Moheno presento un proyecto para la nacionalizacibn 

del petroleo, argumentando en su favor los ejemplos de Alemania y 

Franela. El proyecto otorgaba al poder Ejecutivo gran 

flexibilidad para manejar politicamentc el asunto, permitiendole 

escoger de que pcils expropiar los bienes petroleros. Es muy 

probable que Huerta haya respaldado la propuesta de Moheno, a 

~:;~ lbid., p. 161; GAECIA UARAtUO, Neme::io. Discurso pror1u11c:ado por ••• en las apertura; 1ie los curso3 
ur1i1•ersitarios y de la fscue!a Haciorral Preparatoria lc.; dlas 4 y fo de febrer11 de 1914, He::ico, Imp. del Museo 
de Ar9ueolo9ia, 1914; NOHEHO, Querida, Sobre el ara ;ar,9rienta, Mé::ico, Andrés Batas e hijo, 1922. 
,,. lbid.' p. 218. 
•~7 GARCIA NARANJO, Nemesio, Discurso pronuncia•Jo por •• , p. 6. 
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quien nombro secretario de Relaciones d!as después, puesto clave 

en caso de que se hubiera 1 1 evado ade 1 ante alguna medida 

naciona 1 izadora. Prueba de la seriedad con la que se consideraba 

e 1 proyecto fue el enfriamiento que el mismo significo en las 

relaciones con Inglaterra a trav~s de su representante. Debido a 

la disolucibn del congreso y a 1 curso que seguirlan los 

acontecimientos desp~és, la 1 ey no ! legarla ci ser votada.'"" 

Moheno fue cambiado después a Industria y Comercio de febrero a 

julio de 1914, no tanto por el asunto de la nacionalizaciOn del 

petroleó, de la. que siguio siendo partidario, sino -segtin él- por 

su dificil relacion con el presidente interino.~°' Sin embargo, a 

través de Garc!a Naranjo hubo conversaciones en marzo y abril de 

1914 con el ministro alem~n en México, Hintze, en relacion con el 

proyecto, como una forma de hacer presion sobre Inglaterra y 

Estados Unidos. Hintze propuso mejor la formacion de una compañia 

de transporte de petroleo mexicana, con capitsl alemlrn. Lozano, 

Moheno y Gsrcla Naranjo fueron encargados de tratar el asunto, 

pero no se llegt ¡; ning~n acuerdo. 30 

Moheno, en !1i actuación po J f ti CCl durcinte 1 Cl decenci 

tri!lgicci, 2 • 1 intenta disminuir su responsabilidad durante el 

gobierno de Huerta. El general nunca le hizo el caso que deberla 

haberle hecho al cuadril~tero, si bien la relaciOn con sus 

miembros fue bastante estrecha durante el periodo de su gobierno. 

El acercamiento se debio a la inmediata decisiOn de esos 

diputados de oponerse a Fld ix Dlaz, a quien consideraban un 

20ª HEYER, Huerta, a pu/itical portrait, p. 17(1-171. 
20• MOHENO, Hi actuación pollt1ca ••• , p. 115-119. 
2 • 0 1;ATZ, La querra secreta er1 Hl!xico, t. 11 p. 278-28·:•. 
2•1 HOHENO, Hi actuaciori pol Itica •••• 
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seguro pellgro, 02 mientras que, en los primeros momentos, Huerta 

parec!a contar con el favor de la opinion püblica, que fue 

perdiendo despu~s por influencia de secretarios como Esquive! 

ObregOn, Urrutia y Garza Aldape. 2 •> La muerte de Madero, que 

Moheno estaba narrando cuando murio en 1933, no fue culpa de 

Huerta, sino de los felicistas, que ten!an el poder real en esos 

primeros momentos y trataban de manchar al pr·esidente 

provisional. No obstante, reconoce la responsabilidad de Huerta 

en las muertes de Serapio Rendon y Abraham Gonz~ilez. 264 El 

nombramiento de Lozano y de Garcia Naranjo en lnstrucciOn 

obedeciO a la fuerte oposiciOn a Huerta que se manifestaba en 

cAmara de Diputados. Y el de Moheno al plan, previamente trazado 

por Garza Aldape, para separarlo de la c~mara, donde habrla 

obstaculizado su disolucion, ocurrida pocos d!a.s despu~s de su 

nombramiento. Relaciones no era el Jugar que ~l esperaba, y mAs 

le conven!a mantener la preeminencia que guardaba en los asuntos 

de la cZtmara, pero fue presionado para aceptar el nombramiento. 2 • 0 

A diferencia de la version com~nmente aceptada que centra e' 

motivo de (a disoluciOn de la XXVI Legislatura y la detencibn de 

la mayor!a de sus diputados en la desaparicion de Serapio Renden, 

Moheno afirma que el secretario de Gobernac!On planeo el golpe y 

convenció a Huerta, porque tenla inter~s en ciertos contratos de 

ferrocarril cuya ejecución Ja cAmara no hubiera aceptado. Moheno 

se opuso a la disoluciOn, pero nada logro, mAs que evitar que 

unos pocos 

••2 Ver h. l. 
•u Ibid., p. 80-81. 
2
•• Ibid., p. 138-148 • 

• ., !bid.' p. 25-28. 

diputados no fueran detenidos y hacer algunas 

246 



gestiones para cuidar de la seguridad de 1 os presos.>•• Como 

ministro no tuvo la menor influencia sobre el desconfiado Huerta, 

as1 como no la habla tenido antes de su nombramiento, y en los 

~!timos meses del r~gimen no solo no tuvo ia menor participacion 

desde su ministerio, sino que Incluso temio por su seguridad.37 

La justificacion de Moheno podr!a ser discutible, en caso de que 

intentaramos hacer un juicio sobre su responsabilidad. En todo 

caso, puede afirmarse que fue, junto con Lozano y Garc!a Naranjo, 

una de las personas mAs cercanas a Huerta durante 1913 y 1914. Un 

elogioso volumen, titulado N~xico para los mexicanos, en el que 

se resalta la pol1tica internacional nacionalista del general 

Huerta, testifica que la participaclbn en el gabinete del 

presidente interino no dejo de significar ciertas concesiones. Lo 

obra, entre otras cosas, justifica el "recient!simo y necesario" 

golpe contra la CAmara de Diputados, a la que la Constitucion de 

1657 otorga "supremac!a e ilimitadas facultades". Aparecen 

tambi~n los retratos del presidente, su señora y los secretarios 

Rlanquet, Lozano, de la Lama y Moheno. Al ple de la foto del de 

Pichucalco se encuentra el elogio que lo quizo fijar en la 

historia: 

El senor licenciado don Querido Moheno, Secretario de Estado 
y del Despacho de Relaciones Exteriores; elocuente e 
ilustrado tribuno y pol!tico de elevadas y profundas miras; 
autor del proyecto de nacional!zacion del petrbleo, de gra.n 
trascendencia pol!tica y econbmica; colaborador enérgico y 
hAbil del sei'\or general Huerta en la obra de asegurar la 
autonom!a nacional por medio del eguilibrio de los intereses 
extranjeros. 200 

2 •• lbíd.' p. 78 y 44-54. 
2 • 7 )bid., p. 111. 
••• Héxico para los 1ex1canos. El Presidente Huerta y su qooierno. Dotu•entos para la historia de Ja tercera 
indeper,dencia 1exicana, reurd4os y pubiica•ios por Har1u<l Doblado, Héxico, Imprenta de Antonio Enriquez, 1913, 
172 p. La foto de Haheno está entre la 48 y la 49. 
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Conclllsiones 

El esforzado lector que haya 1 levado su paciencia hasta las 

tiltimas hojas de este trabajo merece algunas conclusiones, que 

traten de imponer alguna claridad en el ctimulo de datos expuestos 

arriba. Para mayor facilidad, estas se divid!r.!Ln en dos !lreas: la 

de los hechos de Ja XXVI Legislatura, y la de las caracterlsticas 

de algunos discursos que en ella se oyeron. La division, sin 

embargo, no debe entenderse como una tajante separacion en el 

ent~amado que formaron revoluciOn y congreso, durante una breve 

etapa de cambio pol1tico decisivo. 

a. Los hechos 

Poco puede aportar la descripciOn realizada en este trabajo al 

conocimiento del periodo que va de mediados de 1912 a finales de 

1913. Como ya sena!~, las obras de Josefina MacGregor se ocupan 

del episodio tlnico que constituyo Ja XXVI Legislatura en el marco 

de la polltica nacional. En el libro de M. Meyer sobre Huerta 
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tambien se encuentra consignado lo mAs interesante que plldO 

aportar la misma legislatura bajo el presidente !nter!no.•Estos 

son solo los ejemplos mAs importantes de una literatura extensa 

que la mayorla de las veces toca tangencialmente el asunto. Yo me 

limitarla a subrayar algunos asuntos que ta 1 vez no sean 

recordados en su importancia. 

El primero de el los, y que surgiO de mi investigacion en 

forma colateral, es el enfrentamiento persistente de los miembros 

del bloque renovador, especialmente los jovenes mAs cercanos a 

Gustavo Madero, con un sector del gabinete de Madero que fue 

ganando importancia despu~s de la salida de Jesós Flores Magbn de 

la secretarla de Gobernacibn. El objeto favorito de los ataques 

de Gustavo y de Luis Cabrera fue Rafael HernAndez, que empezb en 

Hacienda y luego ocupo el lugar de Flores Magon. Pero no puede 

olvidarse a Ernesto Madero, entre estos "i nf i 1 tracios" 

porfiristas, que la revolucion no reconocla entre sus hijos. El 

enfrentamiento parecla decidido a fines de 1912, cuando Gustavo y 

Cabrera se disponlan a dejar sus situacion0s predominantes en la 

cAmarci de diputados y desempeñar misiones para el ejecutivo que 

posiblemente tuvieran menos importancia real. Hay indicios de que 

durante el levantamiento de la Ciudadela Madero cambio sus ideas 

sobre la composicibn del gabinete, y estaba dispuesto a poner a 

los renovadores en lugares destacados. En todo caso, los 

renovadores mantuvieron siempre una posicibn bastante critica en 

su actuacion en la cAmara, y podrla decirse que los partidarios 

incondicionales de Francisco Madero estuvieron en minor!a. Esto 

• NEYEI\, Huerta, a politi.:a! portrait; MAC GREGOF:, "La XXVI legislatura frente a Victoriano Huerta. ¿ijn caso óe 
parlamentarismo)" y la XXVI legislatura ... 



no fue tan lejos, por supuesto, como para que los renovadores no 

se preocuparan por defender al Ejecutivo en los momentos 

ataques de otros grupos en la cbmara, por ejemplo durante 

de 

1 a 

rebellbn de F~lix D!az y el intento de impugnacibn al gabinete. 

La tendencia abiertamente conservadora del Senado podria haber 

sido un motivo para sostener desde la Cbmara a la presidencia, a 

pesar del disgusto por la gestlbn del gabinete; en general, la 

serle de conspiraciones y rebeldias de distintos colores que 

Madero enfrento desde los primeros momentos de su presidencia 

haclan necesario dejar de lado las diferencias y defender un 

gobierno que, a pesar de todo, se reconocla como producto de la 

revoluclbn de 1910. 

Aunque este disenso de los renovadores nunca alcanzb la 

magnitud de otros, colaboro para convertir a 1 a C~mara de 

Diputados en un lugar mal dominado por el Ejecutivo, y eventual 

terreno de desaf1os a su poder. El pre~mbulo de Luis Cabrera a 5u 

propuesta de ley de ejidos y el memorial presentado a Francisco 

Mader·o en enero pueden dar· idea de la magnitud de las 

diferencias. Los renovadores, en particular Luis Cabrera, se 

hal !aron ante una dlfici 1 elecclbn. Debian apoyar a un poder 

e1ecutivo cada ve= mAs dDbil y cada vez 

in! luencias conservadoras en torno suyo. at cu&! inecvitablemente 

:e 5e-nt!an llgadc; en el origen cei impulso 

polltico que cornpartlan; o responder a idea de 

revolucionario y forzar -con 1 C!. lega. 1 E:'S 

F·º 11 ti cos que les ofrecla el congreso-. el cu~F!irr:iento de un 

programa poco articulado, pero que presentlan poderoso, de 
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reformas pollticas y sociales. Es posible que el golpe de estado 

de Huerta haya interrumpido un proceso hacia la ruptura de la 

coaliciOn de fuerzas en torno a Madero que se hab1a expresado en 

la formaciOn del Partido Constitucional Progresista y la elecclbn 

de la XXV! Legislatura. 

Otro rasgo que se debe destacar es el de 1 a importancia 

adquirida por cierta oposiciOn 81 gobierno de M8dero, dirigida 

por Moheno, Lozano y Garc1a N8ranjo. Nunca tuvieron 18 fuerz8 

suficiente para bloquear o revertir las propuestas del Ejecutivo, 

salvo en 

crear· una 

ocasiones de menor import8ncia, pero fueron capaces de 

impresiOn de enfrentamiento altisonante de ~ste con el 

Legislativo. Frente a una mayor1a que no les dejar18 p8s8r ningün 

intento como el de apoyar la rebel iOn de Ver8.cruz, en octubre, 

estos opositores se dedicaron a ejercer una molesta 8ctividad en 

torno a cuestiones de procedimiento. que, a su juicio, ser1an los 

primeros pasos en el camino a poner al poder Legislativo en el 

lugar de predominancia que sus teor1as le aseguraban. Tampoco 

este grupo dejo de reflejar sus tendencias en ciertas afinidades 

con algunos miembros del gabinete de Madero, aunque en ningon 

caso con la suficiente claridad. Lo que es posible asegurar es la 

importancia concedida pG: todos sus miembros a la prensa. igual 

,:;:-:.f-rsorics. Hoh~no, 

ter rer.c d:-:"'de su acciOr. poc~~ 

efe::tc~. levar las dispi;tas planteada' e. 

ic q·...:e-, a su vez, gener~ t...-.:s :CE-~ 

partic'-!iar !y ori¡;ir.z,; .. de los medie~ y contenidos de la F'1•::t::: .. 

po 11 ti ca. El momer.tc oscilante que caracterizaba la llegada de 
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los revolucionarios al poder les permitio plantear esa idea como 

una de las alternativas para conducir los cambios que deblan 

seguir a la calda de Porfirio Dlaz. En este caso e 1 gol pe de 

Huerta tambi~n interrumpib una posibi 1 ida.d de desarrollo: aunque 

estos diputados trataron de probar que su colaborac!On con Huerta 

no iba en contra de su teorla democr~tica, el conf 1 icto mi 1 itar y 

civil que se desarrol IO alrededor 

secretarios o subsecretarios privo 

de su corta geslibn como 

a sus palabras del poder que 

les habla dado la agitacibn democrética de la XXVI Legislatura 

b¡¡jo Madero. 

Aparte de los planes concretos de enfrentamiento con el 

gobierno de Madero, que sin duda existieron en forma de alianzas 

con ciertos clrculos militares, los miembros del "cuadril~tero" 

consideraron a la Cbmara de Diputados como el escer1ario principal 

de su enfrentamiento al maderismo. La opinion de muchos autores 

sobre la XXVI Legislatura demuestra que 

cierto !lxito. 

El cuartelazo que l 1 evo a 1 poder 

sus esfuerzos tuvieron 

a Victoriano Huerta 

permitiO ¡¡ esta oposicibn demostrar la enorme importancia que su 

li3bor en 

marco cie 

la tribuna, 

un;; ciudad 

legitimidad, frente 

en la rnisr..a medida. 

diputados titulares 

febrero d.: 1913 fue 

si bien dentro del cada vez mbs estrecho 

de H~dco que se se Ce de la 

a una re~·ol~=~e~ ctiy~ radicalidao aumentaba 

e!E-stiva re-t...:niOn 

o suplentes cirigib ,,¡ 18 

de 

de 

envidiable por cualquier otra as=na=a r.illtar. Fost.:rior~ente. la 

convivencia del presidente interino con un Congreso, aunque fuera 
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en parte, elegido democrlticamente, le otorgaba al sistema 

po l ! ti co gue 

reunir todas 

pero {Jtil. 

funcionaba en la capital 

las formalidades de la 

del pals ap;oiriencia de 

ley, apariencia discutible 

Los trabajos de Jos~ Maria Lozano, Nemesio Garcla Narcinjo y 

Querido Moheno alrededor de Huerta los llevaron a ocupar puestos 

ejecutivos de secretarla, aunque de secundaria importancia. La 

vocingleros no desconfianza del presidente hacia estos hombres 

fue tanta como para dejar de percibir la utilidad gue su palabra 

pod!a 11 egar a tener. Sin embargo, las virtudes de los 

publicistas ten1an que verse obscurecidas enmedio de un r~gimen 

que poco respetaba la libertad de expresiOn y persegula a los gue 

se atrev!an a enfrentarlo abiertamente y en el terreno de las 

instituciones. El exilio gue siguiO a la calda de Huerta acabarla 

de desvanecerlos del escenario pol!tico. 

El brillante gabinete huertista es un episodio interesante 

de la conflictiva historia de las relaciones entre intelectuales 

y poderosos en H~xico. En este caso, me parece vllido afirmar gue 

fue el mismo discurso de estos diputados, que ponla sobre todo 

una concepciOn de la pol!tica inspiri.>da por el parlamentarismo 

europeo, el que irr.pid!~ 'i'-'" se ada]'taran tanto a la realidad del 

huerlismo <al fin y al cebo, un gobierno militarl como a la del 

H~xico revolucionario. c~~·as ca:actE:!sticas progra~~ticas iba a 

organizar el constit~~ic~alis~o. E! exilio que todos ellos 

sufrir1an no hizo mis que desnudar ese conflicto del discurso con 

la rea 1 !dad. 

& 
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b. Los discursos 

La discus!On que este trabajo trato de retratar involucro nuevos 

argumentos, uti 1 izados a veces por ambas partes. La quietud del 

porfiriato nunca hubiese permitido que 11 egaran a sonar tan 

fuerte, y la agitacion de la revolucibn les permitiO una libertad 

con pocos precedentes. Por 

adversarios del grupo mbs 

eso no es posible negar que 

claramente identificado con 

los 

el 

parlamentarismo no hayan compartido con el los el presentimiento 

de que el congreso estaba ! !amado a realizar una labor central en 

el proceso de cambio que enfrentaba el pa1s. Los renovadores, 

tanto como los miembros del cuadrilbtero y los independientes, 

fueron a la vez revolucionarios y parlamentaristas: la intensa 

actividad democrbtica desplegada en el seno de la 

Legislatura sOlo se explica por esa Qoincidencia. 

La revoluciOn, en primer t~rmino, busco definirse por 

carbcter democrbtico, civil, al que agrego el color de 

reivindicaciones sociales. Aun entre los que percibieron 

XXVI 

su 

las 

el 

peligro de la reacciOn, la necesidad de defender al Ejecutivo y 

justificarlo con refo1-llla..s, el te::- reno de cu;;lqu!er posible 

solucibn fue exclusivamente el de la pol1lica civil. 

Fero la calda dei poriirialo y el ascenso de un Ejecu~ivc r.: 

con rr.u:::!'-,-:· ten podercsc, a lento a c;:.:ienes temlan un rerr<-<C ;; 'º 

~poca de las asonadas que encend1an al peladaje. El derrur-t<- o~l 

viejo c:Cer: era irr&,·ersible, por le. que la resFuesta 

peligró tenla que aF:-o·.•echar el impulso subversivo de 1e10. E: 

~nfasis fue desplazado de las cuestiones sociales a las reformas 
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poi lticas, a la sugerente propuesta de instaurar un r~gimen de 

gobierno parlamentario en Mt!x i co. En consecuencia, las 

referencias mbs importantes fueron de lndole tei'.Jrica, tomadas 

libros de autores i ng 1 eses o franceses, de comparaciones con 

otros sistemas politices. El supuesto que daba va 1 idez a. esas 

referencias era el de la existencia de un Mt!xico letrado, culto, 

maduro para la democracia, si bien minoritario. Las masas rurales 

que hablan desafiado al porfiriato no tenlan mayor iignificado 

que el de haber aparecido, inquietas, para ocupar un lugar 

secundario, pero de moda. No hubo durante este periodo una 

posibilidad seria de poner en prllctica estas ideas, pero su 

naturaleza <el contenido de su propuesta y sus fuentes y 

argumentaciones), permítib ·el establecimiento provisional de 

ciertas condiciones para el debate. 

Revolucionarios y opositores parlamentaristas se enfrentaron 

en la tribuna, con discursos que apelaban a la urgencia de una 

realidad turbulenta -los primeros-, o al brillo de las teorlas y 

los ejemplos europeos -sus adversarios. A la orato1·ia se ag1·egb 

el enfrentamiento en torno a las prbcticas que deblan seguirse en 

la Ct.mara hacia adentro, en los procedimientos de la discusibn, y 

~.ócia afuera. En la relacibn con el Eje=utivc. F:-ensa. se 

ccnvirtib en espejo de la disputa, a~! co~o el gatinete. 

7:a:--.s!orn:ar a tcdcs estos escenarios ce ic. lltica e· otje:o de 

rE:IExibn y enfrentamiento -y participa: e~ 

i=F8~1an-. si[~ificb cambiar la apreciacien de su i~fc:tan~i~. La 

cpit:ión públ ic;;., objeto de todas las 

nociOn central para entender la polltica. 
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Si alguna propuesta pudiera extraerse de estas conclusiones 

serla la de investigar las voces que despertb la revolucibn, en 

la confianza de que los cambios pol1ticos bien pudieran haber 

significado, tambi~n. una revolucibn en las palabras y las 'torme<.s 

de hablar. Leer discursos que, aparte de sus efectos materiales, 

significaban por s1 mismos la aparicibn de nuev;;s regla& p;;ra 

exponer y resolver las disputas. 

De la revolucibn triunfb una parte, cuya cristalizacion en 

un discurso oficial no 

estudio. En octubre de 

siempre incluye estos posibles tP.mas de 

1913, o en diciembre de 1921, se cancelo 

la posibilidad de inscribir en el orden institucional la 

existencia de estas nuevas reglas. El desarrollo posterior de las 

instituciones en e.1 pa!s siguib orientaciones completamente 

diferentes. Los cambios pol!ticos que tienen lugar en estos 

momen.tos en Mt>x ice nos recuerdan, sin embargo, que el p,ode r 

legislativo sigue teniendo un lugar central en la defensa de la 

democracia. Aparte de eso, 

para acordarse. 

esta historia sirve, por lo menos, 
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